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Por esta muestra puede advertirse, quo Si bien hemos de 
evitar cuidadosamente algunas vozes y frases de nuestros 
clasicos, de ellos, y no de otros, hemos de aprender el, giro, 
la medida y el numero de los periodos, quo tan lastimosa-
mente cortan los que ban acostumbrado su oido y gusto a 
los autores franceses de mitad del siglo ultimo, los cuales 
parece que clausulaban con grillos, segun son estremados 
su compas y monotonia. Alpo mas noble y cadencioso es el 
giro que van adoptando los escritores actuates de aquella 
nacion ; pero todavia ha de pasar algun tiempo hasta que 
!leguen a olvidar el estilo que hicieron como de moda Mon-
tesquicu y sus contemporaueos. 

A mas do los puntos en quo, segun be esplicado, se dis-
tingue nuestro lenguaje del que era usual on el siglo XVI T 
en la primera mitad del XVII, bai otras diferencias mas 
palpables y mas peculiares de la gramatica, que forman el 
objeto del 

CAPITULO X. 

DE LOS ARCAISMOS EN LOS NOMBRES Y EN LA CONJQGACIONN 
DE LOS VERSOS. 

He reservado para este capitulo, que tiene una conexion 
intima con el precedence, las observaciones mas indispen-
-ah!es at que, no contento con saber la lengua espanola cual 
! of se habla , quiera estudiar los hellos modr los a ingenio-
, as obras de nuestra literatura. 

Las singularidades principales respecto del nombre cst;in 
no lucidas a que, 

-1 * Evitaban los antiguos cuanto podian que el articulo 
femenino la precediese i voz que principiase por a, toman-
do on su lugar el masculino, aunque la diccion siguiente 
no fuese pn nombre sustantivo, ni la a la silaba acentitada; 
anicos casos en que hacemos ahora este cambio. A cads pa-
so hallamos en sus obras el acemila, el aficion, el alegria, 
el amisiad, el antigliedad, el aspereza, el autoridaa, el 
azuzena, el alta sierra, y Hurtado de Mendoza repite mu-
elm el Alpujarra y el Andalucia. Algunos observaban es-
ta prictica, aun cuando ci nombre empezaba por vocal dis- 
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tinta de Ia a, segun se ve en Lebrija que pone el ortografia, 
y el autor o autora del Palmerin de Oliva dice el espada. 
Tambien suprimian antes de otra a la del articulo indefini_ 
do una, coca que abora no todos practican, y escribian un 
alma, un ave; y el P. Sigoenza en la Vida de san Gero-
nimo hizo mas, pues dice, aquel alma por aquella alma 
lo cual imito Iriarte en el Nuevo Robinson: Aquel agua 
tiene un sabor amargo, por Aquella agua, y Lista, 

Aquel alma noble y sabia. —

Y en aquel alma divina. 

Gustaban ademas en estremo de amalgamar Ia preposicion 
de con el adjetivo este, diciendo deste, desta, etc. Les pla-
cia porla inversa el concurso de vocales, si la misma prepo-
sicion de 6 la a se unian con el articulo el, v. g. De el 
senor, a el senor, en lugar de del senor y at senor, comb 
nosotros decimos. 

I1° Muchos nombres, ahora de un solo genero, goza-, 
ban de los dos antiguamente: tales son Calor, cisma, cli-
ma, color, chisme, desorden, diadema, enigma, en-
jambre, estratagema, fenix, fin, fraude, honor, linde, 
loor, nand, mapa, maravedi, niargen, metam6rfosis,' 
metodo, olor, Orden (en el sentido de coordination), ori-
gen, prey, puente, reuma, rebelion, zalc , etc. 

111° Suprimian frecuentemente la c, que termina silaba 
en medio de la diction, para evitar esta pronunciation ca- 
cofonica, y casi siempre escribian Conduta , conduto, de-, 
feto, ditado, efeto, invito (por invicto), letor, licion, 
perfeto, reduto, tradutor, vitoria. En razon de la eufonia 
decian tambien Aceto, auto, conceto, eceto, Egito, dino, ' 
indinacion, preceto y repuna; en lugar de Acepto, acto, -: 
concepto, escepto, Egipto; digno, indignation, pre-
cepto y repugna; y coluna y oscuro por columns y obs-
curo , aunque ahora se escriben ya generalmente estas dos 
vozes de la misma manera que ellos lo practicaban. Eran 
por el contrario mess duros que nosotros en la pronuncia- 
cion de unas pocas dicciones, pues decian Cobdicioso, cob-
do, dubda, fructa, judgar. 

IV° Quien era por lo comun indeclinable, siryiendo 
para todos los generos y numeros, y para ]as cosas igual- 
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men le que para leas personas; circunstancia quo parece ig-
noraba Munirriz, cuando en su traduccion de las Leccio-
nes de Blair to noto en Cervantes como una falta, y tambien 
to repar6 Martinez de la Rosa (tomo segundo, pigina -15j 
on Juan de la Cueva. 

V" Desde ]a infancia del romance castellano hasta por 
los altos -1500,  se empleo mucho la reduplicacion ge en In-
gar de nuestra se, y la conserva aun Cervantes on aquel 
proverbio, Castigame ml madre, , 9jo trompdgelas. Juan 
Lorenzo Segura, poeta que (lorecio en la mitad ultima del 
siglo XIII, es el dnico de los antiguos que yo sepa, haber 
usado del ge por el oblicuo le, segun se advierte en. mu-
chas coplas de su Poema de Alejandro, siendo una de ellas. 
la 816, donde dice, 

Iban sobre el rei por temprarge la calor. 

Mas notables son las diferencias que se advierten en In 
conjugation de los verbos, tanto regulares, como irregula-
lares, siendo estas las mas dignas de observarse : 

-J a Los anteriores at siglo XVI terminaban Ia segunda 
persona del plural de todos los tiempos y modos on des en. 
Lugar do is, diciendo Cantades, cantabades, cant(istedes,. 
cantaredes, cantariades, cantedes, cantaredes, canta-
rades, cant6sedes, por Canti is, cantabais, cantasteis, 
cantareis , cantariais, canteis, cantareis, cantarais, 
cantaseis. Por esta analogia decian sodes en lugar de sois. 

2 a Cho iba algun pronombre unido at futuro o at 
condicion4 del indicativo, y a vezes aunque no hubiese 
pronombre alguno, separaban la terminacion del verbo, a la 
que ai5adian una h, a interponian el pronombre, si to ha-
bia, entre el infinitivo del verbo y ]a terminacion de aque-
Ilos tiempos, diciendo verlohe, verlohia on lugar de to ve- 
re, to veria; to cual equivale exactamente a•nuestro he de 
verb, habia de verlo. En la segunda persona del plural 
decian verlohedes por to que arriba se ha esplicado. Pero en 
Los verbos, cuyo futuro o conditional Bran anomalos on la 

•,conjugation, se desentendian siempre de la irregularidad, 
y apelaban at infinitivo ahadiendo he, has o hia, hiss: no 

;decian, harlohe, dirtehia, sino hacerlohe, decirtehia. 
3 a Sustituian a menudo la e a la a de la termination 
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del coexistente y del futuro 6 condicional do indicative; p er 
 Jo que hallamos habits, se ie y podrtemos en vex de ha-

bias, series ypodriainos; y  • ermioaban la tercera persona 
del plural del pretei•ito absoluto de indicativo oil oron on 

 tod+s las conjugaciones ; asi as que leemos on Juan de Mena 
llei•oron, vin:oron. 

!a- Omitian la d do ]a segunda persona del plural del 
imperativo, v. g. Deci, hate, mires, esto es, decid, ha-
ced, ,nirad; o bien conve tian la d on z, conforme la pro-. 
nuncian todavia los castellanos viejos, que dicen escribi5 
per escribid. Y si seguia el alijo le, la, lo, anteponian la 1.. 
a Ia d final del verlo, para evitar esta termination dura de 
silaba, escribiendo-Contalda, haceldo, bendecilde. 

5a Tenian muchos participios activos que han caido 
ahora malamente en desuso, como Aftigente, catante, 
cayente, co/ante, consumiente, desplaciente, hablante,r, 
hallante, matante, mirante, pediente, principiante, que-
brante, riente, usante, validante, re/ante, veyente, etc., 
y no pocos pasivos on udo, como prometudo, converludo, 

6" Cier-tos verbos eran conjugados por ellos de mui di-
verso modo que per nosotros, y asi leemos diz como apo-
cope do dicen; convernd y verna por convendrn, ven-
drr ; im.os por vamos; pornia por pondria; quesido per 
querido; quies per quieres; salis/a por satisfice, y set. 
per se, segunda persona singular del imperativo del verbo 
ser. Mucli`bs verbos, irregulares ahora, no lo fueron en lo. 
antiguo, pues se decia do, esto, so, vo, por doi, estoi,. 
soi, voi; yo ca/Jo, yo caia por yo caigo, yo taiga; mol 
riendo per muriendo; go oyo, yo oyes por yo oigo, yo l 
oiga; podirtios por pudimos; yo trayo, yo traya per yo 
traigo, yo traiga; yo valo, yo vala por yo valgo, yo 
valga; traducio por tradujo, y yo via por yo veia. Pot. 
el contrario el preterito absoluto do este verbo era yo vide, 
cl vido, irregular, y aliora yo vi, el vie, regular. Era 
tan:!^ien irregular, derrocar, pues hallamos derrueque; y -
alaunos preteritos absolutop de indicativo que Ilevan al pre-
sente una u on la pentiltima, tenian entonces una o como,: 
copo, hobo (que se escribia ovo), morid, sopo, tovo por' 
cupo, bubo, murio, supo, tuvo.. 

7" Los escritores del siglo XVI retuvieron una que otra 
vez al;unas de estas singularidades, como la 2a, la parts 
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ültima de Ia 4 1, lo de omitir la g on algunos de los verbos 
que se espresan on la 6a, el via imperfecto del verbo ver, 
y el prcterito absolute irregular con todos los tiempos que 
do el se derivan, del verbo truer: trvje, trujere, trujera, 
trujese. Fuera de to coal, anadian mucbas vezes una s a la 
segunda persona del singular del preterito absoluto de in-
dicativo, 6 bien omitian la i de la segunda del plural, di-
ciendo vistes, entendistes, por viste, visteis, entendiste, 
entendisteis. En los siglos anteriores so estendio esta ter-
minacion a los demas tiempos; por lo que leemos veres por 
vereis. Tambien convertian con mucba frecuencia, como sus 
predecesores, la r de los inhnitivos en 1, cuando seguia el 
pronombre el, la, to en sus casos oblicuos: amalle, velle, 
oillo, referilles, en lugar de amarle, verle, oirlo, refe-
rirles. 

Esplicar que cabe 6 cabo signitcaba cerca, condecabo 
otra vez, connusco con nosotros, de?juso abajo, e 6 et y, 
so debajo, suso sobre 6 arriba etc. etc., pertenece mas 
bien a un Diccionario, que a la lijerisima notion quo me be 
propuesto dar aqui de los arcaismos mas notables en .los 
nombres,p en la conjugation de los verbos castellanos. 

0 
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ORTOGRA.F IA. 

Seria de desear que no hubiese mas reglas para la orto-
grafia que la pronunciacion. Aunque nuestra escritura no 
sea enteramente perfecta, puede sin temor asegurarse, que 
ninguna de las lenguas vivas, inclusa la italiana, nos lleva 
ventajas en esta parte. Porque es la primera regla del or-
tografia castellana, segun sienta el docto Lebrija, que ass 
tenenzos de escribir como pronunciamos, e pronunciar 
como escribimos. Nos desviamos pues diariamente de la 
etimologia ajustandonos a la pronunciacion, y vamos como 
de camino para conseguir este objeto. Las reglas de nuestra 
ortografia no pueden tenor por lo mismo el caricter de per-
manentes y estables, sino el de transitorias. En la carrera 
que, llevamos, quieren los unos que se proceda poco a po-
co,"mientras otros prefieren llegar de un golpe al fin de la 
jornada. Yo pienso que conviene caminar con al{,+una pausa, 
po•que a las mismas personas ilustradas desagradan y re-
pugnan ]as grandes novedades ortogrificas ; y si se adopta-
sen muchas a la vez, inutilizarfamos cuantos libros hai im-
presos, 6 sujetariamos a todo el mundo a que aprendiese dos 
o tres sistetnas de ortografia; y ya vemos cuan dificil es que 
se sepa uno medianamente bien. 

Poe tanto considerare la ortografia espaiiola cual se usa 
al presente on las ediciones mas correctas, advirtiendo las 
variaciones quo desde -1808 so ban introducido, para quo 
se lean sin embarazo los libros impresos antes de aquella 
epoca; y notando por tin ]as novedades que i$clama la sim-
plilicacion de la escritura, por see las quo menos chocarian 
a los lectores ; inconveniente el principal , si ya no el uni-
co, para que se ejecuten de un golpe todas las reformas. 
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Segun se halla hoi nuestra ortografia, es todavia necesa-
i recurrir al origen de las vozes y at uso de los que escri-
n correctamente, segun lo hare ver at esplicar los casos 
que se emplea cada una de las 

LBTRAS DEL ALFABBTO QE PUEDBF OFRECER ALGUNA 
DIFICULTAD. 

B—V 

Aunque en algunas provincias suenan diferentemente es-
tas dos letras, y las personas doctas procuran distinguirlas, 
son en lo general confundidas, pronunciindose ambas co-
mo la b; de modo que el verdadero sonido de ]a v esta Ia-
si olvidado. Por esto no solo conservan la b las palabras que 
la tienen en su origen, v. g. deber, haber, prohibir; las 
ierminaciones del coexistente de indicative de la primera 
conjugation, colmaba, daba; y las particulas ab, ob y 
sub, cuando se hallan en las dicciones compuestas; sino 
que la toman todas las de origen dudoso 6 desconocido (me-
nos aleve, atreverse, viga, vihuela y algunas otras), y 
el uso Ia ha introducido tambien en unas pocas que induda-
blemente debian escribirse con v atendida su etimologia : 
tales son abogado, abuelo, basto (por rz stico o grosero) , 
barrer, berrueco, buitre, etc. El numero de las Cltimas es 
sin embargo mui corto, por ser regla general, que solo se 
escriben con v las palabras que la tienen en su origen, al-
gunos nombres acabados en ava, ave, avo, y casi todos 
los que terminan en iva , ivo; habiendola recobrado por 
esta razon muchas que antes se escribian con b, como verru-
ga, volar, volver. Se escribe tambien ]a v despues de ]as 
silabas an, en, in, on, un, v. g. envidia, invocar, convi-
dar, y la b tras las silabas am, em, im, em, um, v. g. am-
bib, embudo. —No me acuerdo de que se halle nunca )a b 
antes del diptongo iu, ni ]a v antes del diptongo ui: escri-
bimos efectivamente buido y viudo. 

En castellano como en latin no puede preceder la v a 
]as liquidas 1, r, para formar silaba con ]a vocal siguien-
te, sino que ha de usarse la b por precision, v. g. blando, 
bronce. 

Muchas vozes latinas que tienen p, la convierten en b a) 
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pasar a nuestra lengua; asi caber de capere, cabeza de Ca-
put, saber de sapere, vibora de vipera. 

La b se omite aliora en muciios casos on que la sigue Ia 
s, escribicndose y pronunciandose oscuro, suscribir, sus-
tancia, sustiluir, que es en efecto mas suave quo obscuro, 
subscribir, substancia, substituir. La retenemos sin em-
bargo en la pronunciacion y escritura de obsceno, obstar, 
obstinarse, obstruir, y todos sus derivados; cuando at obs 
sigue una vocal, Como en obsequio, observar; y en Lodes 
los compuestos de la particula abs, v. g. abstener, abs_ 
tracto. 

C—Z 

La c no puede confundirse con ninguna otra consonante, 
puesta delante de las vocales a, o, U: canto, cola, curso; 
pero Como delante de la e y Ia i tiene el mismo sonido que 
In z, es necesario consultar los buenos Diccionarios y las 
ediciones correctas, para saber cual do estas dos letras tie-
ne cabida en cads voz. Para mi proposito basta observar, 
que so conserva la letra del origen en las que lo tienen co-
nocido, v. g. Cena, Cesar, ze/iro (aunque la Academia es-
cribe cefro), zelo, Zenon; quo conviene conservar la .z en 
todas las dicciones quo la Ilevan en su raiz 6 en el singular, 
puesto que debe propenderse a que vaya quedando esta le-
tra esclusivamente Para su sonido, siendo por esto was acer-
tado escribir cruxes, penes, vozear, arcabuzero, inJ'eli-
ze, felizidad, felizitar, hechiaero, mozero, ya que vie-
non de Cruz, pea, voz, arcabuz, infeliz, fetiz, hechiso 
y moza; y que la c suple a In t latina qne precede a dos 
vocales, segun se nota en gracia, oracion y tercero, quo 
homes tornado de gratia, oratio y tertius. 

La c con una virgulilla bajo en esta forma (q) espresaba 
en las ediciones de cien aihos arras to quo la z o Ia c antes 
de e y de i, y tenia el nombre propio de zedilla : Cara-
goca, esto es, Zaragoza. 

G—J 

Tampoco hai equivocacion respecto do la g antes do las 
vocales a, o, u; was si cii los casos on que la sigue una e 
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o una z, por tenor entOnces igual sonido quo la j. Es regla 
general emplear estas dos consonances con arrealo a to que 
pide Ia etimologia do las oozes, v. g. colter, gigante, je-
rarquia, Jesus, religion; y asi no cabe duda on que debe 
escribirse rnajestad, viniendo de ?naje4as. Parece tambien 
to mas natural inclinarnos a la j, cuando reemplaza esta 
pronunciation gutural a una tetra diversa de Ia g o Ia j, 
v. g. ajeno quo viene do alienus, dije do dixi, herejia do 
haresis, monje de monachus, mujer de mulier y veji-
ga de vesica; siempre que no es bien claro el origen de los 
nombres, como en alfanje, forajido, gorjco, gran.jear, 
mnojicon, mojigato; y aun la Academia, que en su ultimo 
Diccionario esta sumamente varia en la escritura do los 
nombres que preceden, se ha decidido a escribir constante-
mente con j todos los acabados en aje y sus derivados, cua-
les son boscaje , carruaje, carruajero , pasaje, pasajPro, 
etc. Estos principios he seguido on Ia presente Gramatica; 
pero he puesto sugelo por persona, para dislinguirlo de su-
jelo, participio pasivo del verbo sujetar, siauiendo tambien 
en esto la practica de la Academia. 

Aunque la sencillez do Ia ortografia pido que la z y la j 
queden esclusivamente para todos los casos en quo ocurre 
su pronunciation, a fin de evitar el grande inconveniente 
de quo tengan quo saberse las lenguas de que traen su ori-
gen nuestras dicciones ; serO bueno conservar todavia In c 
y Ia g on las que tienen esias letras on Ia lengua latina; y 
ahora y siempre mirare como sumamente arriesgado adop-
tar semejante novedad on los nombres propios, porque no 
hai major fundamento para escribir Jenofonte, Viijilio , 
quo Zizeron, Chesaroli, Ruso, Saquespir, Soria, Vol-
ter, con to cual Ilegariamos a desconocer algunos de estos 
nombres. Pero caso qua los ductos no desestimen mi opi-
nion , sera menester reproducir el acento circunflejo ii otro 
distintivo, para manifestar que la x here como j a ]a vo-
cal siguiente en Xenofoate, y quo la ch equivale a la qu 
en Chersoneso, Ch£o y los demas nombres propios toma-
dos del latin, qua al presente escribimos Quersoneso, Quio. 
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Conservamos esta letra eu casi (') todas las vozes que la 
tienen en su origen, v. g. hora, hostia; en las tomadas deL 
griego, si llevan en esta lengua el espiritu ispero 6 fuerte, 
v. g. hemistiquio, homogeneo; on las que no retieneti la 
f que se Italia en la lengua de que se derivan, como hater 
de facere, hijo de falius, porno de furnus o fornax; y i 
vezes la ponemos sin mas objeto que separar las vocales que 
pudieran formar diptongo de otra manera, como ahi. 

Es cierto que no existe otra Tetra tan intitil en nuestro 
abecedario, pues on ninguna provincia de Espana se la pro-
nuncia poco ni mucho, si se escepttian las Andalucias y 
ciertas partes de Estremadura, donde suena casi como una 
j. En la lengua general castellana han quedado algunos ves-
tigios de esta pronunciation, y por esto decimos haca o ja. 
ca  indistintamente. 

El unico caso en que se percibe, quiza en todas las len-
guas, la aspiracion, es en las silabas que empiezan por el 
diptongo ue, en las cuales se ha de pintar por tanto la h, 
bien esten at principio o en medio de la diction, v. g. hue-
bra, hueco, huerfano, pihuelas, vihuela. Omitimos la h 
en ueste y sus compuestos, ues - norueste, ices - sudueste, 
porque on estas dicciones no forman diptongo las dos vo-
cales, y asi suele mudarse la u en o, escribiendose oeste, 
oes-noriieste, oes-sudileste. 

Tambienallevan h las silabas que comienzan por el dip-
tongo ie, come Mel, hiena, adhiero, enhiesto. Algunos 
on principio de diction omiten la h y convierten la i en y, 
pues no es raro ver yelo 6 Itielo, yerba o hierba : el Dic-
cionario de la Academia pone con hi la primera voz, y con 
ye Ia segunda. Aunque hallo en el mismo hiedra, yo pre-
tiero escribir yedra. 

Pereibese bastante la aspiracion en las interjecciones ah, 
hake, he, hi hi, ho, oh, y acaso convendria hacerla oil 

• He puesto cierta restriction a la regla general, porque la omitimos 
en armonta, arpa, arpia, asta, eleboro, Espana, espaflol, subasia, y 
unaspoca s mas, no obstante que vienen de harrnnnia, harpa, harpya, 
hellebores, Hispania, hispanus y sub hasea.—La Academia en su Dicclo-

' narto pone a hexdmetro con h y sin ella. 
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suavemente al leer las composiciones de los poetas andalu-
zes, que no olvidando la pronunciacion de su pais, dejan de 
cometer muchas vezes Ia sinalefa, si empieza por h la die-
don que sigue a la term_inada por vocal. Apn en los nacidos 
fuera de el, silo han habitado algun tiempo, hallamos ejem-
plos de semejante aspiracion, y por esto ocurren dos en la 
primera estrol'a de la Profecia del 'Tajo del Altro. Fr. Luis 
de Leon : 

Folgaba cl rci Rodrigo 
Con Ia herniosa Caba en la ribera 
Del Tajo sin testigo; 
El pccho sac6 fuera 
El rio, y le hablo de esta manera. 

I—Y 

La i es letra vocal, asi como la y pertenece a las conso-
nantes. Esto no obstante la Academia usa de la yen los dip-
tangos cuya tiltima'vocal es la i, si se ballan en fin de die-
cion, y escribe reina y rey, sois y soy, fuiste y muy, por 
mas que ]a pronunciacion sea una misma tanto en el rema-
te como en el rnedio de la palabra. A mi me ha parecido 
que podia darse un paso mas para simplificar la ortografia, 
poniendo tambien Ia i al fin de las dicciones convoi, est6i, 
hot, lei, mui, etc., si bien he retenido la y para estos mis-
mos nombres en el plural (convoyes, leyes), porque seria 
ridiculo al presente, y acaso to sera siempre, escribir con-
voies, leies, puesto que colocada esta letra entre dos voca-
les, hiere a la segunda, 6 to que es to mismo, se le da la 
fuerza de y, no pudiendo por este motivo silabearse convoi-
es, lei-es. Por igual razon vimos en la pig. 62, que ]a to-
man algunos verbos en lugar de ]a i de su raiz; y puede es-
tablecerse por regla general, que jamas se encuentra la i en 
medio de dos vocales, ni tampoco al principio de diction, 
siguiendose Ia e, pues en tales casos debe escribirse y. — 
Donde hate evidentemente esta ultima letra las vezes de vo-
cal, es cuando se emplea como conjuncion , v. g. El padre 
y los hijos; y en to manuscrito al principio de clausula 6 
en los nombres propios, porque siempre ocupa el lugar de 
la i mayuscula, v. g. Yntento S. Ygnacio etc., que en lo 
impreso sera, Intentd S. Ignacio etc. 
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I: — W 
Estas dos letras no pertenecen realmente at alfabeto es_ 

panol, pues solo se usan on ala nas vozes estranas, Y.  g.  
ukase, wisk; 6 para los nombres de algunos de los reyes 
godos, quo hubo en Espana, como WVamba, Witiza, Liwa, 
y aun algunos escriben Vamba, Vitiaa, Liuva. 

NI-N 

Por inas quo la in suene de un modo algo parecido a la n 
antes de la b y la p, y aunque sea poco conforme a la in 
dole del castellano que termine ninguna silaba por aquella 
consonante dura, retenemos on esta parte la ortografia lati-
na, quo no permite colocar la n antes de la b ni de la p, 
v. g. femblar, co?nprar. 

Algo bemos empezado a desviarnos do la etimologla, orni_ 
tiendo la n en los compuestos de la particula trans, pues 
hoi preferimos escribir traspasar, trasportar. 

La Academia conserva todavia la n duplicada en algunas 
vozes quo la llevan on latin, como innovar, innegable, 
innumerable, perenne, y tambien on connivencia, con-
nubial; pero tengo por mas analoao a nuestro modo de 
pronunciar el no duplicarla, puts solo so oye inegable, 
inovar, inumerablc, perene, conivencia etc. No asi en 
ennegrecer, ennoblecer, sinntimero, donde claramente 
percibimos las dos nn, to mismo quo on todas ]as personas 
do los verbos terminados por n, si se les agrega el afijo nos, 
v. g. dirannos, veriannos. 

Esta tetra no principia silaba con otras consonantes que 
la 1 d la r, v. g. plato, prado. I)e consiguiente la omitimos 
en neumatica, salmo, seudo, que se escribian pocos aiios 
hate pneumcitica, psalmo, pseudo. 

QU 

No se hall;m juntas it presente estas dos tetras mas que 
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las combinaciones que, gui, en las cuales es liquida 6 
Buena la u, como le sucede tambien en las combinacio- 

es gue, gui. Ejemplos : quejoso, quintar, guedeja, gui- 
o. En las demas ha sustituido lac a la q, como en cuan- 
tioso, cuota, que antes se escribian quantioso, quota. 

T 

Esta consonante es suave (en cuyo caso le dan algunos el 
bnombre de ere), cuando finaliza diccion, o cuando esta en-
tre vocales, cuyas dos circunstancias reune el verbo arar. 
Tambien to Cs, si se halla despues de alguna consonante 
on la que forma silaba, unida a la vocal siguiente, v. g. 

brote, drama, franca, oprero. 
Es por el contrario fuerte, como la rr o r doble, ya cuan-

do principia diccion, v. g. rico, roble; ya si se balla en 
medio de la palabra y esta precedida de una 1, una n 6 una 
s, porque entonces estas tetras finalizan la•silaba anterior y 
Ia r principia la siguiente, v. g. alrota, Enrique, Israel; 
ya finalmente siempre que la voz se compone de dos, 6 

 particulas ab, contra, en/re, ex, ob, pre, pro, so-
bre, sub y vice o vi (que es su abreviacion, segun se dijo 
en la patina 47), y de otra diccion, si ernpieza la segunda 
por r, como bancarota, cariredondo, maniroto, abrogar, 
contrarestar, entrerenglonar, exregente, obrepcion, pre-
rogativa, prorateo, subrepcion, subrogar, vicerector, 
virei. Pero si en la composition de la palabra entra alguna 
otra particula, hai que duplicar la r donde se pronuncia 
fuerte ; por to que escribimos derogar y derrabar, erogar 
P_ erradicar. 

Falta en la realidad un sign a la ortografia castellana 
para espresar los dos sonidos 6 articulaciones de la r, mien 
tras le sobrarian otros, Si quisieramos ajustar estrictamen-
te la escritura a la pronunciation. 

x 
Esta letra representaba en to antiguo dos sonidos, a sa-

ber, el de la j y el doble de cs 6 gs, de donde ha venido el 
que pronunciemos anejo 6 anexo, ataiijia o atauxia, pa-
ralaje 6 paralaxe, trasfijo 6 trasfixo; que algunos Ilamen 

16 
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circunflexo al acento circunflejo, y que cl verbo relajar- 
haya perdido la ultima radical de su simple laxar. Mas a 
presente se conserva solo en las dieciones en que suena do. 
ble, V. g. exacto, exasperar, exigir, exotico; y debar, 
pronunciar estas palabras de distinto modo que yo laslie oi-
do siempre, los que escriben esacto, esigir. Se convierte 
ordinariamente In x on s, para suavizar ]a pronunciacion 
Si la sigue una consonante, como en esperimentar, estran-
jero, sesto; aunque el use no es todavia constante on este 
panto, y todos escriben aun exdiputado, eaprior, etc_ Er-. 
sangüe no puede dejar de escribirse asi, a no pronunciarse 
esangue. — La h por de contado se reputa como Si no exis-
tiese en la palabra, y per tanto nadie escribe eshalar, es-
hibir, sino exhalar, exhibir. 

Todavia conservan alaunos la x al liu do las votes con el 
sonido de j , v. g. box, relox; si bieu parece preferible es-
cribir boj, reloj, guardando la x final para las dicciones, 
on que esta letra , o mas bien nexo, tiene su sonido doble, 
como en fenix, flux, Pdlux. — A carcax to pronuncian 
y escriben unos con x, y otros eon j. 

Cualquiera quo coteje las buenas ediciones que ahora sa-
len a luz, con lo que se halla practicado en las de fines del 
siglo riltitno, y aun on muchas de los primeros ails do es-
to, advertira que las mas notables variaciones son las si-
guientes : 4 a Que empleamos la g 6 la j en muchas oozes 
que antes se escribian con x, como d%jo, jarabe, jicara 
en lugar do dixo, xarabe, xicara. 2' Que no teniendo '. 
ahora In x mas sonido que el doble do es, a to menos on 
medio de las dicciones, es ya inutil la capucba o acento cir-
cuntlejo, quo puesto sobre la vocal siguiente a la x, deno-
taba antes que no tenia el sonido gutural de la j; de modo 
que si entonces era preciso escribir examinar, exigir, 
exBrnar, basta en el sistema actual poner examinar, exi-
gir, exornar. 5a Como la c suple al presente a Ia q, siempre 
que suena la u que la sigue, y escribimos cuando, cuo-
ciente, In que nuestros padres quando, quociente, es ya 
inutil el distintivo de los pantos diacriticos quo colocaban 
ellos sobre la u, si no se liquidaba y precedia a la e, para 
decir elogiiente, por ejemplo, on quo no Cabe ya equivo-
cacion escribiendo elocuente. d a Ha desaparecido entera-
mente la h despues de Ia c y la t en las palabras tomadas 
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del griego, v. g. choro, nzathemkticas, theologfa, y coil 
tnucha mas razon, por to que respects a Ia sencillez, la 
ph, que espresamos con la f, ahorrandonos asi dos letras 
en filosofla. — La h se conserva sin sonar despues de la c 
en algunos nombres estrabos, como Abimelech, etc. 

A estas novedades ha abadido la Academia, on las trey dl-
timas ediciones de su Diccionario, la de sustituir la j a la 
g en muchas palabras, con el designio de quo vaya que-
dando reservada Ia primera Tetra para todas las silabas en 
que ocurra esta pronunciation gutural. En los preceptos 
que anteceden, y en el sistema seguido on el presente libro, 
he procurado ampliar algo esta maxima, -y la otra que di-
mana del mismo principio de sencillez, de que la c desapa-
rezca poco a poco de las oozes en que usurpa el sonido de 
la z. Con todo, por temor de inovar sobradas cosas a la vez, 
he respetado aun el origen de las palabras, no obstante que 
basta •dicha escepcion, para que esta parte de nuestra orto-
grafia quede 1 era del alcanze de un gran ndmero de per-
sonas bien educadas.— La singularidad de escribir la i en 
cl [in de los diptongos, cuando no estin en medio de dic-
cion seguidos de una vocal, se halla autorizada por muchos 
escritores antiguos y modernos ; y como no sou frecuentes 
los casos, no creo pueda encontrar obsticulos.en la practica. 

Pasando ya a bablar del use de las Tetras mayrisculas, con-
viene saber, quo se emplcan solo al comenzar ciausula o ci-
ta ; en los nombres propios do personas, regiones, ciudades, 
villas, lugares, montes, mares, rios, fuentes, lagunas, y de 
cualquier otro distrito d terreno determinado ( con tal que 
no sean las partes en que dividen los geoarafos nuestro glo-
bo, las cuales se escriben con letra pequeba, cotno, meri-
diano, horizonte, zona torrida, polo artico ); y en los 
apellidos. En poesia principia por letra mayuscula cada una 
de las estrofa s en que esta dividida Ia composition, sean de-
eimas, octavas, cuartetos etc., y tambien todos los versos, 
si se halla en .11 estrofa alguno entero, es decir, de mas de 
nueve silabas. Sirva de ejemplo : El P. Isla en su Dia gran-
de de Navarra celebro la serenidad de este D. Antonio de 
Ozcariz con la decima que principia: 

Que se alborote en abismo, 
Quo el cielo ae taiga abajo, etc. 
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Las oraciones de interrogante o de admiration no mui 
largas, puestas consecutivamente, no necesitan principia r 

 todas por letra mayascula, pues parecen mas Bien una sola 
cliusula con varias pausas intermedias, como en este pasaje 
de Gonzalez Carvajal en las notas a los Trenos de Jeremias: 
A quien destruyes , Senor? a tu propia viva? a la pro-, 
genie de tu siervo Abrahan ? a tu pueblo escogido, que 
ha sido siempre objeto de tus am ores ? Tarnbien debe re-
putarse como un periodo continuado aquel, en que si bier, 
cesa la entouacion admirativa o interrogante, el contesto 1 

mismo indica que todavia no esta completo el sentido de Ia 
clausula, como en esta de Iriarte en el folleto Donde las dan 
las tom an: i Bonito era el tal Horatio para decir pala-
britas at sire! y un verbo cuando mnenos, que no es nin-
gun epiteto de aquellos que se suelen escapar por ripio. 

Al fin del presence capitulo van puestas muchas abrevia-
turas que se escriben con letra maydscula, pr mas que no 
la Ileven las dicciones quo representan, v. g . He leido en 
varios AA. que existe este MS. en la biblaateca del Vati-
cano: esto es, He leido en varios autores que existe este 
manuscrito en la biblioteca del Vaticano. Y en la clase do 
abreyiaturas pueden contarse para este efecto las letras ma-
yusculas, cuando se emplean como ntmeros romanos, se-
gun queda esplicado al principio de esta Gramitica. 

Sirven ademas los caracteres mayusculos pars hater re-
parar el significado especial que damns a alguna palabra, si 
la contraemos del general, v. g. Ha escrito un tratado so-
bre la Hacienda. igual razon milita en Cortes, Junta cen-
tral, los santos Padres etc., en Estado, cuando denota 
una nation o el pals dominado por algun principe., on Ge-
nio, una divinidad de los antiguos, en Gobierno, por ]a 
forma o ministerio de un Estado, en Iglesia, significando 
Ia reunion de todos los fieles do la catolica, en Peninsula, 
si espresa la que furman Espana y Portugal, etc. etc.; y 
mas aun en los nombres que son el distinttvo de ]as perso-
nas • y como sus apellidos, pues mas que por estos se les 
conoce a vezes por su dictado, como, Don Alfonso el Sa-
bio; I elipe el Hermoso; Doyta Juana la Loca; el Conde 
Duque; el Emperador, cuando hablamos de Carlos quin-
to, etc. etc. Lo misno parece que deba hacerse en las vozes 
Amor. Destino, Discordia, Fortuna, Furia, Furor y 
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utras,. cuando las personifican los poetas haciendolas deida-
des. Tambien merecen a algunos Ia misma singularidad los 
Hombres de los cuerpos cientificos, como Academia, Co-
legio, Universidad, y las palabras Don, San y Senor, an-
tepuestas a los nombres propios, si bien muchos las escri-
ben con letra minuscula. — En la formula epistolar Mui 
Senor mio, casi todos escriben Senor con letra grande. De 
igual distincion gozan esta palabra y los epitetos Altisi-
mo, Criador, Hacedor, Omnipotente, Supremo, Todo- 
poderoso etc. , siempre cjue designan a Dios, nuestra Se-
iaora, cuando significa Ia Virgen santisima, y todos los tra-
tamientos honorificos, v. g. Vuestra Majestad, Vuestra Al-
teza, Serenisiino Senor, Mui Podernso Senor, Mui Ilus-
tre Senor, Vuestra Beatitud, Beatisimo Padre, Vuestra 
Santidad, etc. etc. 

DR LA PARTICION DR &AS SILABAS T LA SEPAR(CION 
DR LIS PALABRAS. 

Antes de espllcar como se dividen las silabas, conviene 
saber que nunca comienzan en espallol por letra d letras que 
no puedan hallarse at principio de las dicciones; y que es-
tas jamas empiezan por dos consonantes, a no ser Ia segun-
da alguna de las liquidas 1, r: sun respeclo de la 1, no pue-
de precederla una d ni una t. Por lo mismo, siendo la x 
on nexo de dos consonantes, no puede principiar por ella 
ninguna palabra. Las votes gnomon, pneulnc 1ica , Tlas-
cala, tlascalteca, tmesis etc., no pertenecen at romance 
casiellano, y algunas ban perdido ya las letras de su origen 
para acomodarse a nuestra ortografia, de modo que escribi-
mos nomon ! neumatica. — La r (ere suave) es la unica 
consonante que da principio a silabas, aunque las dicciones 
no principien per ella sino por la r fuerte : ca-ra, ra-ro, 
tiro. 

Pero no sucede to mismo respecto de la conclusion de 
las silabas, pues hai muchas que rematan por consonantes 
que no pueden llallarse at fin de ninguna voz espanola, co-
mo se nota en ab-soluto, ac-ceso, am-paro, ap-to, at-
mosfera. La d se pronuncia tambien mucho mas fuerte y 
clara en ad-quirir, por ejemplo, que en esclavitud 6 en 
libertad. 
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Como los diptongos y triptongos no forman sino una si-
laba, es necesario saber que reunion de vocales los consti-
tuye, pars silabear las palabras y dividirlas bieu al tin de 
cada renglon. IHai en castellano diez y siete diptongos, quo 
son ai, au, ea, ei, eo, eu, ia, ie, io, in, oe, oi, on, 
Va, ue, ui y no; y cuatro triplongos, iai, iei, uai y uei. 
Si alguna do las vocales Ileva puntos diacriticos, esta disuel-' 
to el diptougo 6 triptongo, es decir, que sus vocales Forman 
dos silabas, como sucede en embaidor. Pero si la vocal so-
nalada con los puntos diacriticos es Ia u despues de una g, 
entonces indican solo que se pronuncia ]a u, y no que el 
diptongo se ha disuelto, como en halagiieno. El acento so-
bre'ahuna de ]as vocales de un diptongo o triptongo, deno-
ta on general su disolucion, segun to vemos on lei, reunios, 
deciais. Esceptuanse las segundas personas del plural del 
presente y futuro de indicativo y del futuro del subjunti-
vo, cuyas terminaciones ais o els estan acentuadas, sien-
do monosilabas, V. g. anddis, conoceis, cenareis, hui-
reis, olvidcis, paseis; el presence estoi, los preteritos ab- 
solutos dio, fue, vio, y alaunas otras vozes, por las razo-
nes quo se espondran mas adelante, cuando demos las re-
glas do los acentos. 

Si se halla entro dos vocales una consonante, forma sila-
ba con la vocal quo ]a sigue; y dos (contando como tat 
pars este fin a In h, a pesar de que no suena), 6 una con-
sonante duplicada (que solo puede estarlo la c, la n y ]a r, 
pees ya dije que la 11 era verdadera letra y no una I dupli-
cada), la una pertenece a la vocal anterior, y la otra a is 
siguiente ; a no ser quo la ultima de ]as dos consonantes 
sea la 1 6 la r, on cuyo caso ambas pertenecen 6 la vocal 
que las sigue, asi ac-ci-den-te, ad-he-rir, a-le-tar-gar, 
al-ha ja, a-prie-to, ar-ro-jo, ca-liar, e-xi-gir (*), ha-
blar, sin-nti-vie-ro. 

Esceptuanse de esta regia las vozes compuestas, las cua-
les se dividen separando las simples de que constan, V. g. 
sub-arriendo, des-acordar; y todas las que tienen una s 
antes do la 1 o r, pues entonces, no pudiendo ]a s con otra. 

• La Academia prescribe en su L ltinna Ortografia que silabemos an Is 
•oz exigir. Con Ludo, no sicndo -la x otra coca que on nexo de ]a cc ode 
Is gs, es claro que no pertenece por entero a ninguna de las dos vocales, 
y que sera lo mas acerlado no separarla de ellas. 
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consonante empezar silaha, porque no conocemos la s li- 
,luida en castellano, tiene que unirse a la vocal anterior, 

g. is- len"o, Is-rael. Lo mismo debe entenderse do las quo 
I arincipian por la silaba at, como at-le-ta, at-Lan-to. Dc-
ser-tar, de-sollar etc. so  parten do distinto modo que des-

facor-dar, por no ser verbos cotnpuestos. Pero si la prune.- 
Ta parte del componeute acaba por la misma cousonaute 
por que empieza la segunda, en cuyo caso so quits una, la 
consonante se une a ]a vocal siguiente, como en de-seme-
jante, de-servicio, di-sentir.. 

Cuando hai ti-es consonantes juntas, dos van coil ]a vo-
eal anterior, y la tercera con la siguiente, Si dicba tercera 
no es alguna de ]as liquidas 1, r, pues on tal caso se juntan 
las dos ultimas con la vocal quo las.sigue. Por esto silaba-
mos de un modo a cons-tante, obs-tar, y de otro a des-
truir, ejem-plo. Si I,ubiese cuatro (quo es lo mas que pue-

" de suceder), dos acompaiian a la una, y dos a Ia otra vo-
cal, cocno en cons-truccion, trans florar. 

Las frases adverbiales o conjunciouales A fin que u a fzn 
de que, a mas de, a apesar de, asi que, con todo, en 
fin, on tanto , entre Canto, no obstante, para quo, sirs 
embargo, sabre manera, so escriben separadas; y to pro-
pin sucede respecto de tan bien, tan poco, que se diferen-
cian perfect.amente do esta manera do las coujunciones tarn-
bien, tamnpoco. Van unidas por ei contrario Acaso, ade-
lante, adeinas, ahora, alrededor, asirnisrno, aunque, 
con quo (equivaliendo a de man era que), defuera, en-
/rente, otrosi, tansolo; todos los a'ijos que estan despues 
do los verbos, v. g. adoraria, disputcirselo, y cl verbo ha-
ber, cuando ocupa el mismo Lugar quo los alijos, como ca-
sarmehe.—Sino vajunto, equivaliendo a mas, mas que, 
mas tambien o a escepeion de, v. g. T2i no to pierdas de 
vista.. sino (mas) que has de traerlepreso; No lo exigia 
sino (esto es, mas que) como una rnuestra de a.fecto; Le 
dio no solo de comer•, sino (mas tambien) dinero; Todos 
to estranaron sino (fuera de) su padre; y separado, cuan-
do es la particula condicional si y el adverbio no, V. g. Me 
to Ilevare, si no to guardas. — Porque se une, cuando 
es particula causal; y so separa, si equivale a para que, 
6 si el que so reliere a causa, mnotivo, « otro sustantivo 
semejante, espreso 6 sobrentendido. Lo bare patente con 
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un ejemplo. La carta de Vd. no ha llegac,o hasta estu 
manana, porque las lluvias han retardado el correo.  
No comprendo elfin por que me la envia Vd. abierta, 
ni por quc me ordena haga saber su contenido a nri her- 
nano. — Confin, sinfin, sinneimero y sobretodo, torna-
dos como sustantivos, (v. g. Poco me import aria el sin- 
neimero de convidados, si aquel buen senor del sobreto-
do no me hubiese molido con un sinfin de preguntas,) 
deben it juntos; y separados, cuando se descubran claL•os• 
los oficios do las preposiciones con , sin, sobre y do los 
nombres que se les juntan , v. g. Hubo convidados sin 
nzimero, sobre todo de sus parientes. Lo mismo ha de en-
tenderse de enhorabuena y en hora buena, de medio-
dza, que so escribe junto para denolar el punto del mun-
do opuesto al norte, 6 el viento que sopla de aquella parte, 
y medio dia, para indicar ]as dote del dia, at modo que 
escribimos media noche y no medianoche; de pormenor 
y por nenor, de porvenir y por venir, de socolor y so 
color, y de algunas otras oozes, quo desempeiian en cier-
tos casos el olicio de un solo suslantivo, cuando on otros 
se ve manifesto el de ]a preposition que rige al nombre. 

DE LA PUNTUACION. 

No es de menos importancia quo el saber las tetras con 
que se escriben las palabras, y el mode de silabarlas, co-
nocer las rotas 6 signor que se ban adoptado, para que la } 

 escritura esprese lo mejor que sea posible, las pausas 6 in-
flexiones de ]a voz en el modo ordinario de hablar 6 de 
leer. Los signos que para ]as pausas usamos, son la coma 
o inciso (,), el punto y coma o colon ineperfecto (;) , los 
dos puntos 6 colon perfecto (:) , el punto final o redondo 
(.) y el parentesis (). Denotan la intlesion de la voz la in-
terrogacion 6 punto interrogante (?) , ]a admiration (!) , 
los pantos suspensivos (....) y los acentos, de quo hablare 
was adelante per separado. 

Usase do la coma despues de cada uno do los sustantivos 
o adjetivos, 6 de los verbos de un mismo tiempo y perso-
na, que van puestos en serie; pero no despues del penulti-
mo, si entre este y el siguiente se halla alguna conjuncion, 
Y. g. La guerra, la hambre, la peste a todos los males 
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que mas afligen a la pobre humanidad, se aunaron con-
tra los sitiados; pero ellos persistieron resueltos, fir7nes, 
impavidos. En vano los convidb , persuadio , instil 
aun rogd el general enemigo a que cediesen al rigor de 
su desgracia, mas bien que sufrir las calamidades de 
un asalto. No sucede lo mismo, si entre los nombres t 
verbos se repite la conjuncion para comunicar mas fuerza a 
Ia frase, pues en semejantes ocasiones debe ponerse Is coma 
aun delante de la particula conjuntiva, cual se nota on la 
siguiente estrofa del Mtro. Gonzalez : 

Y luego sobrevenga 
El jugueton gatillo bullicioso, 
Y prirnero ntedroso 
Al verte, se retire, y se contenga, 
Y bufe, y Be espeluze borrorizado, 
Y alze el rabo esponjado, 
Y el espinazo en arco suba al cieto. 
Y con los pies aptnas toque at suelo. 

Se comprentlen entre comas los incidentes cortos de Ia 
oracion, quitados los cuales no se destruye el sentido ni is 
construction de ]as demas partes do la sentencia; y asi es 
que solian incluirlos dentro de parentesis en los dos siglos 
tiltimos. Ejemplo tornado de las Lecciones instructivas so-
bre la historia y la geografia por Don Tomas de Iriarte : 
Contribuyd a la empresa con sus zelosas exhortaciones 
el confesor de la misma soberana Fr. Hernando de Ta-
lavera, varon de acrisolada virtud y prudencia, el cual 
habia respondido una vez a la reina etc. Por igual razon 
va entre comas la persona a quien dirigimos la palabra, 
Bien lleve u no la interjection 6, como, Escoged, 6 solda-
dos, entre la ignominia rj la gloria : decidme, valientes. 
eual es la que preferis? Sin embargo la costumbre ha he-- 
cho que pongamos dos puntos, cuando principiamos las car-
tas diciendo, Estim.aclo amigo : ayer llegd etc., 6, Mui 
senor mio : en respuesta etc. 

No se intercala la coma en las oraciones de relativo , 
cuando este destruye, limita 6 modifica la signilicacion del 
hombre que lo antecede; pero Is hai antes del relativo, Si 
]a oracion que con 61 se forma, es merarnente esplicativa. 
Asi no debe ponerse en la clausula, El hombre que tiene 
honor, se averyuenza de sus mas lijeras faltas; porque 

16. 
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la oracion relativa limita aqui ]a significacion de la patabra 
hombre a la clase de los que tienen honor, en contraposi-
cion de los que no to conocen. Por el contrario en esta otra, 
El hombre, que fu e criado para servir y amar a Dios, 
no debe engolfarse en los negocios terrenales, ha de pre_ 
ceder Ia coma at relativo, porque este no limitani coarta ]a 
tignificacion do Ia voz hombre, antes ]a deja en Coda su Ia-
titud, y es como un parentesis que aclara ]a razon, por la 
cual no conviene que el hombre se ocupe sobrado en los 
negocios del siglo." Ps como si dijesemos, El hombre, pues-
to que, ó, el cual fue criado para servir y amar a .Dios, 
no debe etc. Y este giro puede servir de criterio para dis-
tinguir los relativos que limitan 6 modifican la significacion 
del nombre, do los esplicativos, porque en los primeros no 
viene Bien sustittir el puesto que o el cual. ilsigase ]a prue-
ba en el primer ejemplo, y veremos quo se variara el sen-
tido diciendo : El hombre, el cual tiene honor, 6, puesto 
que tiene honor, se avergiienza etc. 

Donde ocurren inversiones, es precise a vezes colocar 
una coma en medio do la oracion, a pesar d'e que parece 
repugnarlo ]a sintasis. En esta cuarteta de Melendez, 

Huirise mni mas presto 
ue el rayo fugitivo 

Del sol, del roar sonante 
Se apaga on los abismos; 

no crei yo, at reimprimir las obras de este poeta, dejaria 
claro el sentido del periodo, si por medio de la coma no ha-
cia conocer at lector, que del sol era un genitivo que debia 
unirse con el rayo, asi como del mar sonante era otro ge-
nitivo del nombre abismos que se halla at (in de la estrofa. 
Iaual punttuacion me parecio necesaria en este otro pasaje 
del mismo poeta : 

i Oh, si el Amor to oyese, 
Y yo en cambio tuviera 
Tu gargants y to pico, 
Do ml lira y mis letras! 

Lo propio digo de esta cuarteta de Lists 

Al, que demencia! 6es posible 
Que por las iras crude, 
De un enemigo, el halago 
De una dulce amante trueques? 
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(ufierese do estos ejemplos, que la mas 6 m6uos pausa que 
pouemos en la oration para dar buen sentido a sus partes, 
y la necesidad de tomar.aliento, guian mejor para la recta 
puntuacion, que el conocimiento gramatical de los miem-
bros del periodo. Por eso tengo in costumbre, y me atre-
vere a aconsejaria, de leer en voz alts lo que deseo pun-
War con toda exactitud. Guiado por este principio, cuando 
publique en 4 855 0 el T'ratado de la regalia de Espana 
por Canipomanes, aunque donde dice, fiesta el -1492, en 
que tomada Granada, acab6 el poder de los mahometa-
nos aca; pedia in estructura de este inciso, que tomada 
-Granada estuviese entre comas; la omiti despues del re-
alavo, porque ninguna detention bacia al tiempo de la iec-
ura. La coma debe segue esto ponerse on todas las par-
tes, on que descansa lijeraniente la voz pars separa'unas 
(rases de otras, 6 bien las dicciones de qua: estas se com- 

Y no so crea que por ser este signo el menos notable de 
la puntuacion, no puede influir, si se omite 6 so le coloca 
mal, en alterar el sentido de la frase, como so ve en, =Tu-
vo una entrevista con el, solo para esplorar su dnimno; 
y en esta otra, Turo una entrevista con 6l solo, Para es-
plorar su anima; Si el me quisiera mal, podria perder-
me; y, Si el me quisiera , mal podria perderme. En este 
pasaje .de la Regalia cle Espana de Campomanes, Cuya 
anuencia tacita bastaba , por residir en ellos una enters 
autoridad, para la validation de semejantes donacio-
nes; si suprimieramos la virgulilla despues de ]a palabra 
autoridad, variaria todo el sentido del inciso. En este otro 
del escelente opusculito intitulado La lirvja, Si como es-
te viaje es de contrabando, .fuera de los que se Itacen en 
regla el ano Santo, tenia ya hecha mi carrera; probemos 
a trasponer la coma quo esta despues del santo , de modo 
que se halle a la palabra regla, y notaremos cuan diversa 
results la sentencia. 

Tiene Lugar el punto y coma despues de aquellos incisos 
o miembros de la clausula, en los conies, si no quedamos 
en tin reposo perfecto, nos detenemos algo mas de lo ne-
cesario pars una simple respiration. Notese esto on el si-
guiente Lugar de una de las Cartas familiares del P. Isla: 
En Zamora no hai 6rden con 6rden sobre las tropas que 
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se han arrimado a aquella plaza, y el mariscal don N. 
Caraveo, que none a mandar el que se llama cordon, 
no ha traido instrucciones por escrito; con que todo se 
va en disputers entre los Ministros, las que ya han cos-
tado la vida at intendente Amorin. Por esto suele hallar-
se dicha distincion antes de las particulas adversativas, si 
contraponen un miembro a otro del periodo, bastando una 
coma, si la contrariedad afecta solo dos panes aisladas de 
In oracion. Adquirio, diriamos, gran reputacion en ester 
breve, pero honorifica campaila. Sus emulos, envidiosos 
de su adelanto, le calumniaron en presencia del prin-
cipe; pero este hizo la debida justicia a su merito. 

Los dos puntos denotan ya una parada Iasi total, de modo 
que Ia parte quo resta de la clausula, es o bien un miem-
bro esplicatorio del anterior, o se halla contrapuesto a el, 
callada la particula adversativa, o es una ilacion que se sa-
ca, y aunque se omitiese, quedaria perfecto el periodo. 
Basten para muestra estos dos del Tratado de la regalia 
de Amortizacion de Campomanes : Mas adelante vere-
mosl , que segun nuestras le yes antiguas ningun labra-
dor podia vender sus bienes esentos de pechar ni a fu-
mo-muerto : leyes que nadie ha revocado, y la equidad 
pide se renueven y mejoren, siendo tanto mas junto 
ahora el remedio, cuanto el mat es ya estremado. El 
Concordato rem edio en parte el perjuicio de la esoncion. 
de tributos : el perjuicio de los vasallos ester sin rein e-
diar todavia. 

Todas las vezes que anunciamos una cita con las (rases, 
Mariana se esplica asi; Morales to comprueba por estas 
palabras; Zurita to describe en los tPrminos siguientes• 
Confirmalo Cascales en este pasaje, ii olras semejantes, 
preceden los dos puntos a las palabras del autor que se co-
plan. Sin embargo yo no pongo mas que una coma, cuando 
per tomar diverso giro el periodo, se hace solo pna lijera' 
pausa antes del testo, segun se nota on los dos do Campo-
manes que he citado en la pi-ina precedente. — Poco hace 
apunte que se pone este mismo signo despues del vocativo 
con que suelen comenzarse las cartas, diciendo, Mu i Se-
nor mio: Mi apreciable amigo: etc.; pero esto se entien-
de, si los tales vocativos forman parte de la primers linen, 
porque si van sueltos en el medio como por cabezera (lo 

nj 
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que se hate siempre que dirigimos nuestro escrito a persona 
de alta jerarquia), entonces no so pone puntuacion algu-
na, sino que va pelada la interpelacion de Senor, 111ui Po-
deroso Senor, Escelentisimo Senor, 6 la que sea. 

Cuando se completa el sentido de la clausula tan cabal-
mente, que no puede ya introducirse en ella nada de to 
que sigue, to manifestamos con el punlo final; el cual es in-
terrogante, si la oracion Ileva el tono de pregunta; y ad-
miracion, si el de estraiieza, horror o susto. Y conviene no-
lar aqui que la entonacion del que pregunta, es mui diversa 
de la del que se admira, pues el primero eleva progresiva-
mente la voz; mientras on las oraciones de admiracion la es-
forzamos al principio para irla declinando Basta el fin de In 
frase. La ortografia castellana ha introducido oportunamen-
to, que se ponga el signo inverso de ]a interrogation o de 
In esclamacion antes de la palabra donde empiezan. De es-
ta manera el lector conoce ficilmente, si Ia oracion es afir-
mativa, 6 si incluye duda 6 admiracion, y el punto desde 
el coal ha de darle la entonacion,correspondiente. H6 aqui 
la razon que tengo para omitir estos signos on las oraciones 
inui cortas, en particular si los relatives que, quien, cudl, 
b las inteFjecciones oh, ojala etc., puestas al principio, dan 
a entender sufcientemente el rumbo de la clausula. LDe 
que servirian , por ejemplo, en el pasaje de Gonzalez Car-
vajal que dejo copiado en Ia peg. 364? Pero 1 cuanto no ayu-
dan al lector aquellos signos en ]as clausulas que se pare-
cen a esta de Munoz on la Historia del Nue,;o-Mundo.' 
Y si la distancia era menor y ocupada toda del grande 
Oceano, 'con cutinta mayor brevedad y comodidad se 
laaria el coznercio de la India por la via de occidente? 
Estas notas ortogralicas, tan sencillas como utiles, merecen 
ser adoptadas por lodas las naciones con preferencia a esa 
multitud de interrogantes y esclamaciones, con que los es-
tranjeros pretenden 6 cado paso penetrarnos de la intensi-
dad del afectoo pasion que los posee. Verdad es que tanto 
Jos franceses como los ingleses usan , para casi Codas sus 
oraciones de interrogante 6 admiracion, de una estructura 
particular que las da a conocer ; pero se llega al fin del pe-
riodo sin liaberlo leido con la entonacion correspondiento, 
en los casos, que no deja de haberlos, donde la construe-
cion no se singulariza. 
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Dije arriba que ciertos incidentes cortos de la oracion se 
coldian'4ntre comas; pero es indispensable incluirlos den- 

un parentesis, cuando son algo largos, a fin de quo 
esti s aclaraciones u noticias interpuestas no embarazen In 

. rlaridad del, pasaje, como es facil de notar en cl siguiente 
de Viera y Glavijo : Tratb de formar una vigorosa espe-
(1icion, no con los altaneros designios de conquistarla 
( pues bien conocia que sus fuerz as Bran mui cortas pa-
ra atacar de poder a poder una nacion de mas de diet 
mil hombres cle pelea en su propio pais), sino a fin de 
hacer algung tentativa y examinar mas a fondo los 
puertos, las entradas z/ el estado actual de la tierra. Tam-
bien conviene incluir dent.ro de parentesis ciertas frases bre-
,Xes, que embrollarian todo el sentido de ]a clausula, si no 
se las separase de ella en cierto -modo por tat medio; de lo 
real ocurren ejemplos en esta pigina, en ]a siguiente y en 
Ia 578. 

los puntos suspensivos se emplean, ya para senalar las; 
laryunas o huecos de los pasajes que citamos, ya para de-
notar la reticencia o suspension del discurso. Advicrtense 
ambos usos en el siguiente trozo de Ia Lei agrauia : Peru 
si otros pueblos conocieron la trashunzacion y protegie-
ron las canadas, ninguno, quo sepamos, conocio y prc-
tegio una congregation de pastores, reunida bajo la au-
toridad de un magistrado pziblico para hacer la . guer•-
ra at cultivo y a In ganaderia estante, y arruinarlos a 
fuerza de gracias y esenciones; ninguno permitid el go-
ze de unos privilegios, dudosos en su origen, abusivos 
en su ob.servancia, perniciosos en su objeto y destrue-
tivos del derecho de propiedad;.... (Aqui salto un largo 
iuciso, que no es neeesario para mi designio, a fin de acor-
tar ]a cita.) ninguno legitimd .sus juntas, sancion6 sus 
leyes, autoriz6 su representation, ni la opuso a los de-
fensores del ptiblico; ninguno.... ( Esta es oportuna reti-
cencia del autor.) Pero bastes: la Sociedad ha descubier-
to el mnal : calijicarle y reprimirle toca a V. A. 

En Iran en ]a punt.dacion otros signos, no para denotar 
las pausas y entonaciti t que conviene hacer, sino para in-
dicar una modification en el sonido de alguna vocal, como 
lo hate Ia dieresis, puntos diacriticos 6 crema (S);  6 bien 
su elision, segun lo signiflca el apostrofo ('). Otros sirven 
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solo para Ilamar ]a atencion hacia aiguna circunstancia, co- 
el 9uion (—), las coynillas o vfrgulillas (s), el astc-

r-rsco u estrellita (*), los calderones (°)q), etc. etc. 
La crema 6 puntos diacriticos sirven ya solo para avisar-

nos, Si debe pronunciarse la u colocada entre la g y Ia e 6 
la i, v. g. halagaeno, argiiir, pues no Ilevando aquellos • 

 pantos, deberia liquidarse Ia u, como en guedeja, agui-
jar. Sc usan adernas en las pocas oozes on que se disuelve 
on diptougo, y ninguna do sus letras Ileva el acento, lo cual 
;e veri Ica on balaastrada, emnbaucador, pie (primera per-
;oua del singular del preterito absoluto de piar) , reiinir, 
vaciemos; y nos sirven tambien en el verso pars conocer, 
si los poetas ban hecho dos silabas de las vocales que for- 
unaban 5ntes.un diptongo, v. g. quieto, suave, unaon, 
cuando ban de leerse como si tuvieran tres silabas. — Eu 
general so pintan los puntos diacriticos sobre la vocal dt l 
diptongo en que no suena el acento : asi escribimos Dione, 
ylorloso, viuda. 

El apostrofo estuvo mui on bobs enlre los antiguos, para 
denotar que se habia elidido la ultima vocal (que era de 
ordinario la a 6 la e) de una diccion, por empezar tambien 
con vocal la siguiente, como l' alma, d' el. Hoi no lo usa-
mos, porque en semejantes casos, 6 tomamos el articutt ►  

inasculino pars la eufonia, v. g. el alma, 6 juntamos lag 
oozes formando do dos una, diciendo del. 

El oficio mas frecuente del guion es separar a los inter-
locutores de un dialogo, y evitar por este medio la repeti-
cion fastidiosa de Fulano dijo y Zutano respondio, a quo 
habriamos de apelar para la claridad. Vease esto.evidenciado 
en el siguiente pasaje do la Gimnastica del bello sexo, en 

.que su autor don J. J. do Mora ridiculiza el lenguaje afran-
^cesado do un mozalvete : La senora que no entendia una 
palabra de ester jerigonza , le pregunto, si gustaba do 
eazar. — Tengo la vista demasiado baja. —Monta Vd. 
a caballo ?—No conozco ningun manejo. — .Pues que 
se hate Vd. todo el dia de Dios?—Me levanto a las do-
cc, leo los billetes dulces, aim uerzo...—Chocolate?—Ii 
done. Una anguila a la tartara, etc. En otros casos indi-
ca el guion que todo lo que sigue, pertenece a la materia 
de que vamos tratando, aunque de un mode accesorio. Va-
rios ejernplos practicos ocurren en In presente gramatica 
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sehaladamente en las piginas a 7 , -18, -152, 155, 228, 556 
y aqui mismo.—Nos servimos del guion pequeno 6 de una.  
rayita (-), para denotar al fin del renglon, que Ia palabra i 
esta cortada, o en el medio de el, que es compuesta, como 
cuando se escribe barbi-lampino, Jesu-Cristo; mas ahora 
se omite casi siempre en estos casos, y se forma una Bola de 
las dos dicciones, v. g. barbi lamp ino, Jesucristo. 

Para distinguir los pasajes que se copian de cualquier es-
crito o conversation, ora usamos de un caracter diverso 
del quo Ileva el testo, es decir, de Ia cursiva, si este va de 
redondo-, o at reves; ora notamoss la cita con comillas mar-
ginales; ora nos contentamos con ponerlas al principio y al 
fin de la misma. Sirva de ejemplo el siguiente de las Car-
tas marruecar de Cadalso en la octava : Porque no enten-
did el verdadero sentido de unas cuantas cldusulas que* 

 leyo en una Carta recibida por pascuas, sino que tomb 
al pie de la /etra aquello de, « Celebrare que nos vea,nos 
cuanto antes por acd, pues el particular conocimiento 
que en la corte tenemos de sus apreciables circunstan-
cias, largo mnerito, servicio de sus antepasados y apti-
tudpara el desempeito de cualquier encargo, serianjus-
tos motivos • de complacerle en las pretensiones que qui- 
siese entablar. a Los ejemplos en las obras didacticas, los 
titulos de las que se titan, y las palabras a quo se quiere 
dar una particular fuerza, van siempre de caracter distinto 
del que tiene el testo en que se hallan intercaladas; do lo 
cual abundan las muestras en todas las piginas de este li-
bro. — En lo manuscrito senalamos con una raya por deba-
jo estos mismos pasajes 6 palabras. 

El asterisco es un signo tiponraGco, que se emplea pars 
Ilamar la atencion hacia la palabra o sentencia a que prece-
de, para lo que suele tambien servir la manecilla ( ) ; 
6 bien para remitir al lector a alguna cita 6 esplicacion, 
que se hate en la maraen o at pie de la pagina, encabezada 
con otro asterisco. 

Los calderones se ponian antes Como signatura de los 
pliegos preliminares de una obra, es decir, de los pliegos 
que contienen la portada, prologo, dedicatoria, licencias, 
tabla y demas que suelen preceder al cuerpo principal 
del escrito. Los empleaban tambien no Lace muchos alios 
pare senalar los paragrafos; para lo cual se ha sustituida 
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despues este otro signo (s),  y aun ahora so prefiere no po-
ner nada, bastaiido quo se empieze renglon nuevo un poco 
separado de la linea marginal, pars formar aparte o par-
rafo aparte. Esta distribucion material contribuye mucho 
al buen Orden del escrito, pues por ella conocemos cuando 
el autor cambia de medio on los argumentos, o bien si pa-
sa a alguno de los puntos subalternos que el plan del capi-
tulo requiere. Los ejemplos se ballan repetidos a cada paso 
on cualquier libro. - 

DH LA ACE3TQACION. 

Es sabido que los acentos ocupan un lugar principasimo 
entre nuestros signos ortograScos, y que todos los grama-
ticos los dividen on agudo ('), que designa la elevation do 
la voz on la vocal sobre que esta pintado; en grave (' ), 
que pide por la inversa que bajemos la voz, y en circun-
flejo ("), que siendo un compuesto del agudo y del grave, 
no puede estar sino sobre una silaba on cuya pronunciation 
gastemos dos tiempos, uno para subir y otro para deprimir 
nuestra voz. En casi todos los libros impresos Basta la mi-
tad de la tiltima centuria, so halla una suma variedad res-
pecto de los acentos; y no es raro ver en un mismo libro 
notados con los tres los preleritos absolutos del indicativo 
de esta manera, acerto, escogid , falto. Los monosilabos 
Ilevaban las mas vezes el acento grave. Nosotros lo supo-
nemos on las silabas en que ninguno ]tpi pintado, hemos 
desechado enteramente el circunflejo (k), y usamos solo el 
agudo. =? 

Siendo el objeto do la aeontiiacion senalar on la escritura 
las silabas agudas, es includable que deberi preferirse aquel 
sistema quo hags emplear menor ntimero de acentos, por-
que no deja de ser engorroso el espresarlos. Conviene pues 
que las reglas abrazen los mas easos posibles, en los cuales 
se suponga el acento agudo, aunque omitido, y que solo 
se pinte on los que Forman la escepcion. A este principio lie 

• Aiios atras so emple6 este acento, con la denomination de capucha, 
para denotar el sonido doble do la T, segun ya lo esprese on Ia pagina 
562, *pars sefialar el particular de la ch en chironancia, clzinirgico y 
otras vozes, quo ahora escribimos quzromancia, quirtzrgico, ajustando-
uos a za pronunciation. 
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procurado atenerme on las miximas que pongo a continua-
ciou. 

I I Las dicciones terminadas por vocal simple o per un 
diptongo que acabe por a, e u o, llevan generalmente el 
acento on la peu,iitima, v. g. vida, justicia, duerme, 
especie, blanco, serio; asi como las que acaban por con-
sonante o per diptongo cuya ultima vocal es la i (ninguna 
palabra castcllana concluye per los diptongos au, eu, ou), 
to tienen do ordinario en la tiltima, v. g. abril, ademas, 
combes, correr, desden, despises, gritar, lucir, virtucl , 
carei, convoi. No se pintara de consiguiente on todas las 
vozes quo se conforman con esta.. regla, ,que es la mas ge-
neral. Tampoco se pinta en las dicciones aunque, porque, 
sino, a pesar de ser agudas en la ultima, per Ia frecuencia 
con quo ocurren, y el embarazo que causaria escribir Lan-
tos acentos. Ha de acentuarse pues sino (anticuado y fami-
liar) Poe signo, para diferenciarlo debidamente de aquella 
cofjuncion. 

2 ,  Pero Lai que espresarlo on todos los cases que cons-
tituyen una escepcion, como en angel, antes, asi, bácu-
lo , Cesar, coneebi, conocio , Lopez , menos , d den , Pc-
rez, vericzc etc. En djala esti dudoso, si so oye mas of 
acento on la o que on la a ultima, y asi no hizo mat ]a 
:\cajiemia piutandolo on auibas vocales en la penaltima 
edicion de su Diccionario. — Segun esta regla no deberian 
acentuarse cortes (adjetivo y apellido), deijines, ingles y 
leones (nombres gentilicios), ni el adjetivo monies; pero 
cbnviene espresar el acento on la e ultima de estas pain. 
bras, para que no se confundau con los plurales cortes, 
dlei ines, ingles, leones y monies. 

J a  En los plurales de los nombres se pronuncia cl 
acento on la misma silaba que en el singular, y si esta 1a 
lleva pintado, ha do espresarse tambien en el plural : ale-
ii, alelies; angel, angeles; pie, pies; prado, prados; 
ropa, ropas. Forman escepcion caracter y regimen, por-
que en el plural pronunciamos y escribiinos caracteres y 
regzmenes; Bien que of Segundo Tara vez se usa. 

,4 a En las personas de los verbos no seualamos el acen-
to, cuaudo se pronuncia en in penultima, bier acabe ]a ul-
tima per vocal o por diptongo, Lien por eonsonante,ev. g. 
cantaba, cantabais, cantaron, cantaremos. Per tanto 
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liai que espresarlo, Si va en la tiltima, por ejemplo, ameis, 
cicczs, estoi, estdn, estais, estds, habeis, huid, Teed, 
uigdis, tomareis, que se distingue asi perfectamente de to-
,uareis, segunda persona del plural del future condicional 
de. subjuntivo; o on la antepentiltima, como paseabamos, 
quisieramos, vencieremos, veriamos. En andar, correr, 
huir, etc. se  sobrentiende, porque son infinitivos y no per-
sonas de verbos, que son las unicas do quo babla Ia pre-
sente regla. — Forma-escepcion de esta ]a primera persona 
d<^I plural del preterito absoluto de indicativo en los verbos 
de la primera y tercera conjugation, pues acentuamos su 
enultin Para distinguir asi esta persona de la misma del 
iresente do dicbo modo: arndmos y combalimos son per-
sonas del preterito, asi como amamos y. combatimos lo 
son del presente. 

5 a Los verbos a que se agrega nib o o dos alijos, con-
servan el acento en la misma silaba en que lo tenian; y si 
no estaba espreso, v recae sobre la tercera o cuarta silaba 
antes del tin on razon de los alijos que se ban•anadido, bai 
que pintarlo. Escribimos por esto amela , conicirmelo, dis-
putosele, tanendola, diriamoslo, amenazt ndosele; de-
biendo observarse que cuando el acento esta en la tercera o 
cuarta silaba antes del fin por haberse agregado algun afijo 
a la palabra, se pronancia tambien aguda la ultima silaba, 
pues no pronunciamos del mismo modo el la on amandola 
que en gondola. Pero cuando los poetas bacen agudas estas 
vozes, como se observara en la Prosodia, el acento va solo 
en la ultima, y se escribe disputoseld, tanendolc , o bien 
en ambas silabas, disputosele, tanendola. 

6 	Los adverbios en mente retienen el acento de los 
nombres de que se derivan, por ejemplo, claramente, f---
cilmente, magnifacamente,de modo qt a en la pronuncia-
cion oimos dos acentos, ni mas ni menos que Si fueran this 
palabras distintas. Tambien so perciben perfectamcnte los 
acentos de ambas dicciones on algunos compuestos, come 
en primoilenito, y on todos los nombres para cuya form-
don empleamos los numeros oidivales, v. g. decimosepti-
mo, paternoster, viyesimoctavo; pero on estos suele tani-
bien pintarse cl acento en el primero do los dos compo-
nentes asi, decimoseptimo, pdternoster, vigesimoctavo. 

7° Los monosilabos carecen de acento, a no ser que 
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tengan diptongo y se pronuncie el acento en la segunda de 
las dos vocales, v. g. di6, fue, fui. pie, vid. Es una cos_ 
tumbre tan general como poco fundada el pintarlo en la 
preposition a y on ]as conjunciones e, 6, ti, donde de na-
da sirve, porque estas particulas no son como los monosila-
bos, cuyos significados diversos determina el acento, segue 
Jo esplicare en la regla duodecima. 

8° El acento se halla siempre en la vocal de los dip. 
lonoos que es ]a primers en el Orden alfabetico, meoos 
cuando so reunen la i y la o, pues entonces va sobre la o, 
y 10 mismo sucede con el diptongo eo. Vese esto coulirma. 
do por Ia labia siauiente : 

di como en batles, Garal. 
du. .. .. . causa, aplauso. 
red. . . . .. creado (cuando se hate de dos silabas ) 
di... . . . . deleites, carei. 
e6. . ... . Creonte , leones (Si son disilabos). 
eu.. .. .. Ceuta , ceuma. 
id. . .. 	. variado, viciarle. 
ie. .. . . . pierdes , tieso. 
i6. . . . . dioses, piocha. 
iu. . . . .. viuda. Pero cuando siguen a Is u dos consonantes , como 

en triunfa, suena esta acentilada. 
oe. . . . . . Boecio , proezas (hacihndolos disitabos). 
di. . ... . heroico, convoi. 
6u .. .. Couto , Sousa. ( Solo se halla este diptongo on los apellidos 

que hemos recibido de Portugal, y en algunos gallegos o 
catalanes, como Moure, Roura. ) 

ud. . . . . guarde, suave. 
no. . . 	. suelto , vuelva. 
W. 	. . . . cuita„ descuido. 
u6... .. cuota , simtoso. 

Siempre que el acento ha de pintarse por las reglas ge-
nerales do ortonrafia en alauna sllaba de diptongo, to Ileva 
la vocal senalada en la tabla que precede, v. g. cic usula, 
Cducaso, Zeuxis; a no ser que se pronuncie estraordina-
riamente en la otra vocal, en yo caso es necesario pintar- 
lo sobre ella, como sucede en^ziido, periodo, p en todos 
los acabados en 2iito, a cuya clase perteneceq circtiito, for-
lz ito, gratuito. Se pinta igualmente, cuando el diptongo 
esta disuelto, v. g. caimos, deslze, coima, Crezisa, hero-
ma, monjio, oirnos, paraiso, reuina, sa?ico; esceptuan-
dose unicamente el caso de hallarse juntas estas vocales 
antes de la tertnnnacion del participio pasivo: caido, leido, 
oido, se pronuncian como•si estuviese escrito caido, leido, 
oido. Lo mismo ha do entenderse de los sustantivos, que 

10 
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



OITOGRAFIA. 	 381 

no son mas que la terminaeion masculina o fetnenina de 
los participios, cuales son oido y caida. — Suponese que Si 
of diptongo esta disuclLo, y la voz es esdrtijula, hai que sena-
lar cl acento sobre la vocal correspondiente, como en coito. 

9 Sicinpre que hai juntas at tin do Ia diccion dos vo-
cales que. no forman diptongo (*), se da por sentado que lie-
va cl acento la primera, Si es la a, la e o Ia o, como en sarao, 
batea, deseo, canoes. Sc espresa on los casos , que no son 
jnuchos, on que las dos vocales constituyen diptongo , co-
flit) en linea, iduneo, hercdieo, oleo, Guipz, coa, heroe. 

10 Por of contrario. si  la primera do las dos vocales 
ue se hallan reunidas on of final tle la palabra, es Ia i o la 
, no se pronuncia do ordinario of acento sobre estasletras, 

segun se ve en arrogancia, especie, aqua, arduo. Lo se-
iialamos por (auto on los casos menos frecuentes, que son 
todos aquellos on que la i o la u no forman diptongu con in 
vocal que las sigue, v. g. envia, manta; vane; desvario, 
rocio; ganzsia, fduclsla. Pero so omite en todas las perso-
nas de los verbos terminadas on ia, iais, ian, las (corria, 
corriais, amarian, sentias) , por lo frecuentes quo son, 
y suponerse siempre on la 'i de dichas personas. Por esto en 
las pocas vozes que pudieran coufundirse con algunas per-
sonas de los verbos (en la escritura, aunque no on la pronun-
ciacion), se denota que el ia es diptongo, acentitando la 
silaba anterior, como on hacia, preposicion, media, me-
dias, regia, rdgias, rehdcia, rehticias, skbia, sabias y 
seria, cerias, terminaciones femeninas de los adjetivos me-
dio, regio, rehacio, sabio y series; y media, snedias, ni--
tria, nx trias, pdria, pdrias, tenia, tenias y venia, ve-
nias, nombres sustantivos. Ademas convendra acentuar a 
media, medias, median, personas del presente de median, 
para distinguirlas de las del coexistente de medir. 

Cotno 'muchas personas de los verbos en tar y uar, es-
tan sujetas a esla regla, y para ello es necesario saber si eslu 
disuelto o no of diptongo que forman la i o In u con in vo-
cal que las sigue, bueno sera notar aqui, quo todos los ver-
bos on bar disdelven el diptongo en los tiempos que mas 
abajo dire, a escepcion de los siguientes: 

• Itefeirese a este Lugar is nota M de las que van puestas al fin. 
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Los on biar, v. g. cambiar, enturbiar. 
Los on ciar, como acariciar, anunciar, apreciar, arre-

ciar, beneficiar, desperdiciar, diferenciar, espaciar, ma-
lefaciar, inenospreciar, pronunciar, sac jar, viciar. Ro-
ciar y vaciar entrap en la regla general, aunque muthos 
pronuncian vacia y vacie. 

Los on diar: compendiar, custodiar, estudiar, odiar. 
Los on giar : contagiar, presagiar. 
Los en liar, V. g. ausiliar, conciliar, aunque no falla 

quien pronuncie ausilio, concilie. Paliar, es escepcion de 
los de esta clase, no menos quo a4iarse, ampliar, liar 
desliar. 

Los on miar, como encomiar. Rumiar disuelve el dip 
tongo. 

Los on niar, v. g. calumniar. 
Los en piar, v. g. columpiar, limpiar. El verbo espiar 

en todas sus acepcioues apoya el acento on la i. 
De los on riar solo feriar, pues los otros, como cariarse, 

contrariar, gloriar, inventariar, variar, separan la i de 
la vocal siguiente; y lo mismo hacen los on driar, como 
vidriar, y los en rriar, v. g. arriar, chirriar, descarriar. 

De los on siar, estasiar disuelve el diptongo, y ansiar y 
lisiar no. 

Los on tiar, como angustiar. 
Los en viar, Y. g. abreviar, agraviar, aliviar. 
Dicbos verbos disuelven el diptongo on los presences de 

indicativo, y on los futuros do imperativo y subjuntivo: 
asi, Vacio, vacias, vacia, vacaamos, vaciais, vacian; 
Vacia t2 , vaciad vosotros; Vacie, vacies, vacze, va-
d emos, vacaeis, vacten. En los demas tiempos y perso-
uas estas mismos verbos contraen el diptongo como los otros 
on iar, pues vacio, pot ejemplo, es de dos silabas, y vacia-
ba, vaciar e do tres, lo mismo que ferid, feriabd, feria-
rc. En el infinitive y el participio pasivo de algunos pare-
ce que apoyamos nuestra pronunciation on Ia i como en 
ampliar, arriar y estaslado, mas que on otros, cuales 
son paliar, rociar, rumiado. 

Todos los verbos on uar separan Ia u de la a on los mis-
mos tiempos en que los acabados on iar, disuelven el dip-
tongo ia, como acentuado, acteia, arriian, atenuas, 
estenzie, insinuamos, graduemos, valx en; lo cual no 
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flacon los verbos on cuar y guar, segun to prueban ade-
cuo, desagua y evacuo, personas del presente de adecuar, 
desaguar y evacuar. Sin embargo colictia viene de co-
licuar. 

Si no tuvieran que leer nuestros libros sino los que ha-
hlan familiarmente el castellano, y lo pronuncian bien, hu-
biera sido mas sencillo decir, que no pintindose el acento 
on la i o la u de estas vozes, se suponia en la silaba ante-
rior a dichas letras, cuando no forman diptongo con Ia vo-
cal que las sigue; y en ellas, cuando el diptongo se halla 
disuelto. Mas tanto para los estraenjeros, como para los na-
^ionales que no esten seguros del modo de pronunciar las 
palabras, es preferible dar Ia regla en los terminos que va 
puesta. 

11 	Las vozes en que no Lai mas do dos vocales con 
que pueda formarse diptongo, se supone que to tienen di-
suello, Si ninguna de ellas lleva acento; el cual so sobren-
tiende entonces on ]a primera, cuando la diction termina 
por vocal, como en veo, mia, tia, rie, tio, loa, toe, pua, 
duo; y en In segunda, si acaba por consonante, v. g. aun, 
pais, vain, sauz. Por esta razon hai quo espresarlo on di6,. 
fue, y en los demas monosilabos que se pusieron on la re-
gla setima. 

-l2' Aunque algunas dicciones no deberian acentüarse, 
ateniendonos a las reglas que anteceden, conviene que di-
ferenciemos por medio del acento los varios signiticados 
que tienen; y de este modo contribu}fie la ortografia a sim-
plificar la inteligencia de to quo est;i escrito, que es su prin-
cipal objeto. Por medio del acento diversiticamos a te, nom-
bre do una planta, do fe, caso oblicuo del pronombre tzi. 
eudl, equivaliendo a de que manera, que clase de, etc.; 
o Bien cuando en las enumeraciones es sinonimo de el uno 
o el otro, v. g. Cual lleda a pie, cual a caballo; cuan-
to, siempre que signitica que ntimero, pasta que punto, 
en cuanto grado; quien, on las preguntas, y significando 
el uno 6 el otro; y tai, por asi, de esta suerte, van acen-
tuados; y no lo estin en ]as demas acepciones en que suelen 
emplearse estos adjetivos. Acentuamos tambien eI que, no 
solo en las oraciones de interrogante, sino siempre que ha 
de completarse ]a sentencia con algun sustantivo, at quo se 
reflere este relativo, como : No tener (uada) con que all- 
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mentarse; Quiso saber (el motivo) por que no habia Veng_ 
do; No hai (razon) para que averiguarlo. En semejantes 
casos pronunciamos con una enfasis particular el que, y lo 
mismo sueede cuando queremos dar a entender que vale tan-
to Como que co3`a , que manera, que especie de, cual es 
el o to , cuan etc., es decir, siempre que lo separamos d e 

 su ordinario signilicado de conjuncion o de simple  relativo, 
asi: Deseaba oir que (especie de) disculpa (esto es, cual 
era ]a disculpa que) daba; lrritado at ver que (cuin) atre-
vido habia andado. Los pronombres mi, tu, el, notados con 
el acento, no se confunden con los adjetivos 'posesivos mi, 
tu, y el articulo definido el. At, preposicion unida al arti-
culo, no se acentua, y come adverbio que significa ademaa 
u otra cosa, Ileva acento. gntre, para y s6bre, personas 
de los verbos entrar, parar o parir y sobrar, Ilevan acen-
to, y carecen de el gas preposiciones entre, para y sobre. 
Ha, es decir, hate o tiene, y he, por yo tengo 6 ten tu, 
se distinguen por su acento de las personas del presente de 
indicativo del mismo haber, cuando entran en la oration 
en calidad de ausiliares de los verbos : 'como de y se, per-
sonas de dar y saber 6 ser, de la preposicion de y del pro-
nombre 6 reduplication se. Da, imperativo de dar, no se 
confunde asi con da, presente de indicativo del mismo 
verbo. Di y .  ze, imperativos de decir a ir, se diferencian 
por igual medio del preterito absoluto de dar y del pre-
sente de indicativo y del imperativo de ver. Donde va con 
acento en las preguntas, y Si equivale a que parte 6 por 
cual parte. Se pinta tanibien sobre el cdmo, significando 
de que manera, y sobre el cuundo, en el sentido de en 
que tiem.po o en que caso. NN s , adverbio de aumento 6 
adicion, .puede distinguirse asi del mas, particula adver-
sativa, en los pocos casos en que pudieran confundirse, 
como en este: Soi muerto, esclamo : mus no pudo decir. 
Acentuamos finalmente a si, pronombre y particula afirma-
tiva, o cuando suple a sino, a distincion del si condicio-
nal, 6 que sirve de contraposition; y otro lanto bacemos 
on las inlerjeccionesstis y his a fin de diferenciarlas del 

plural de los posesivos sai y tu. 
Para familiarizarsecon las renlas de pun War y acentiiar, 

conviene consultar el oido, no menos que las ediciones he-
chas con algun esmero, paracuya perfection contribuyen 
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el cuidado de los autores y correclores, y el habito y casi 
instinto que contraen los buenos rajistas de atender a estas 
pequeneze's, que se escapan facilmente at que no esta acos-
tumbrado. Nadie tenga esta materia por indiferente, pues 
no solo pende a las vezes de su buena 6 mala puntiiacion 
el sentido de una cliusula, sino que las mismas vozes tie-
nen un significado mui diverso, segun la silaba en que se 
nota y pronuncia el acento. Arteria es un conducto de 
nuestra Sangre, y arteria sagazidad 6 astucia; cabrio es 
voz de heraldica, y tambien un madcro que sirvepara la 
construction de ]as casas, y cabrio to perteneciente a las 
_cabras; celebre significa insigne 6 distinguido, celebre es 
Ia tercera persona del singular del futuro de subjuntivo, y 
celebre la primers del pretarito absoluto de indicativo. Igual 
diferencia ocurre on interprete, interprete a interprets. 
Del mrsmo modo intimo y legitimo son nombres, intimo 
y legitimo primeras personas del singular del presente de 
indicativo, a intimd, legitimd, terceras del preterito abso-
luto; lucido, participio pasivo de lucir y lucirse, es el 
que desempella algo con lucimiento, a diferencia de lsici-
do, que significa to quo despide luz 6 es luciente; y otro 
tanto sucede respecto de otras muchas dicciones. 

REFORMAS OUR CONVBNDRIA ADOPTAR. 

Para irnos acercando a conformar mas y mas Ia escritura 
con Ia pronunciation, pudiera principiarse desde luego por 
(as siguientes novedades, que son las mas importantes, 7 
las que menos obstaculos encontrarian en la practica : 

Primera. Usar pars Ia conjuncion y de Ia i vocal, y nun-
ca de la y, cuyo oficio no debe ser sino el que corresponde 
a una consonante. Muctios de nuestros mejores escritores 
de los siglos XV y XVI nos dieron el ejemplo, seiialadamen-
te Lebrija y Abril; y a mitad del ultimo renovaron esta 
practica personas mui distinguidas, eutre las que no puede 
pasarse en silencio a Mayans, por las muchas obras que 
publico, tanto propias como ajenas. 

Segunda. Como Ia r es siempre doble at principio de 
diction, y parece por tanto que no pueda empezarse silaba 
por ella, tal vez convendria, cuando es suave entre dos voca-
les, seguir Ia practica de los que dividen las silabas unien- 

;7 
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dola con to Vocal que la precede, de esta manera , car_ 0,  
dur-o (*). 

Tercera. La rr, como que es una sola letra, nunca de_ 
bia partirse al fin de reoglou , por la misma causa que no se. 
paramos la ch ni la lly ya que dividimos asi a to-claa, 
caba-llo, tambien debleramos silabar a-rroz, ca-rro. 

Cuarta. La acentuacion quedaria mucbo mas simpliti-
cada, no acentdando sino los monosilabos que lo requieren 
para dislinguirse de otros de diverso significado, o por 

 constar solo de un diptongo y pronunciarse el acento en la 
segunda de las dos vocales. 

La primera de estas inovaciones pudiera bacerse algo 
chocante a la vista de los lectores; pero apenas repararian 
en las otras, aunque se guardasen con absoluta escrupulo_ 
sidad. Sin embargo ninguna es tan urgeute como aquclla, 
si se quiere que desaparezca la mas infundada de todas las 
irregularidades de nuestra actual ortografia. 

LISTA DR LAS ABREVIATURAS MAS USUALES RN LAS IMPRRSIONRS 
MODRRNAS Y EN LO MANUSCRITO. 

AA.—Altezas 6 autores. 
ag. t°—agosto. 
ant. 6 an.tic.— anticuado. 
art. 6 antic.— articulo. 
B.— beato. 
B. L. M. o B. 1. m. d b. 1. m. —beso o besa la matio o 

las manos. 
B. L. P. 6 B. 1. p. 6 b. 1. p. —beso 6 besa los pies. 
C. M. B. 6 C. m. b.— cuyas manos beso 6 besa. 
C. P. B. 6 C. p. b.—cuyos pies beso 6 beso. 
Bnzo. P.— Beatisuno Padre. 
c., cap. 6 capit.— capitulo. 
col.—coluna. 
D. 6 D.n —Don 6 don. 
D.a — Doiia 6 doha. 
D.' o D.or— deudor 6 doctor. 
DD. —doctores. 
dic.Te— diciembre. 

De esto se da razon mas por estenro en la nota N del fiu. 
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,w Dr. — doctor. 
•^' en.° —enero. 

Es.m 0  o Esc.m°, Es.ma 6 Esc.ma—Esceleutisimo, Es-
eclentisima. 

• —fulano. 
feb.° --febrero. 
/ol. — folio. 
/'r. — frai o frei. 
ib. -- ibidem (alli mismo 6 en el mismo Lugar. 
11(.e, 11l.rno, Ill.ma— (lustre, Ilustrisimo, Ilustrisima. 

'r J. C—Jesucristo. 
1. —libro, 6 bien lei en los libros de jurisprudencia-
lib. — libro. 
Lin. — liuea. 
M. P. S. — Mui Poderoso Senor. 
A1r. o A1.r— Monsieur y lambien Mister. 
m.s a.$ — muchos anos. 
MS.—manuscrito. 
MSS. — manuscritos. 
N.—fulano. 
N. /l.—Kota bene, esto es, nofese con particularida{l. 
N. S. —nuestro Senor. 
N. S.ra—nuestra Senora. 
N. S. J. C. — nuestro Seliior Jesuet to. 
n. 0  6 mim. —numero. 
nov. bre — noviembre. 
oct.e—octubre. 
onz. --onza. 
p. o pag. — pagina. 
P. D. — posdata. 
par. o §. —parrafo. 
Q. a V. B. L. M. o Q. a V. b. 1. rn.—que a usted be-

so d besa la mano. 
R. P. M. o Mtro. — Revereudo Padre Maestro. 
R. 1 , R.te1 —real, reales. 
S., S. 10  o Sto.—san, santo. 
S. A.—Su Alteza. 
S. A. A.—su afecto amigo. 
Sr. o S.or—senor. 
S. S." — Su Senoria. 
S. S.d — Su Santidad. 
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set .bi•e — setiembre. 	 c 
seg.° ser.or—seguro servidor. 	 I  
SS. 6 S.res—senores. 	 ^. 
SS.mo — santisimo. 
SS. PP. — santos Padres. 
S. S. S. —su seguro servidor. 
t. o tom. — tomo. 
V. — Vease. 
V., V. 6 Ven. — venerable. 
V., Vd. o Vm.—usted, y vuesamerced, si es glue ocu;-

re la ziltima cifra en un escrito de mas de Bien anos. 
V. A.—Vuestra Alteza.  
V. E. 6 V. Esc.° —Vuecelencia. 
v. g. 6 v. gr. — verbi gracia (por ejemplo).  
vers. ° — versiculo. 
V. M. — Vuestra Majestad. 
Vd. y Vds. — usted y ustedes. 
Vm. o Vmd. —vuesa merced , en los escritos de un .si. 

glo de antiguedad , y usted en los posteriores. 
vol. —voldmen. 
V. S. — Vuesenoria d Usla. 
V. S. I. — Vuesenoria Ilustrisima. 
Los numeros ordinales se espresan con las cifras aribigas 

y una a b una o arriba, segun sea la termination que haya 
de usarse': asi 4 °, 2° es primero , seyundo, y 3, 4° ter-
cera, cuarta. —Etc. o &c. quiere decir et cetera. 

En lo manuscrito casi todos emplean, a mas de las ante-
dichas cifras, alg.° alg.a por alguno, alguna, cor.1 e en 
vez de corriente, c.ta en lugar de cuenta, ?Zho o dh por 
dicho 6 dicha, fko y fka en lugar de fecho y fecha, gue 
por guarde, mrs por maravedis, intro por maestro, nro 
por nuestro, orn, orns por Orden, drdenes, p.a en lugar de 
para, p.0  por pero, p.r en vez de por, Pbro por presbi-
tero, p.8  en lugar de pues, q.e  por que, srxo en vez de se-
cretario, sbre por sobre, s5re en lugar de siempre, Tpo 
por tiempo; y omiten por lo regular el men de los adver-
bios en mente, y el men o mien de los nombres en mento 
o miento, escribiendo santa.1e, arma.t°, conoci.to en In-
gar de santamente, armamento, conocimiento. 

Se ha visto ya por algunas de las abreviaturas preceden-
tes que para emplear las que son del niimero singular en el 
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plural, se duplican las tetras en las compuestas de mapus-
culas, como SS. AA., VV. MM. (Sus Altezas, Vuestras 
)lajestades), y se anade una s en las de minusculas, asi. 
Tins., prigs., vers.°d, las cuales signitican lineas, pkginaa, 
rersiculos. 

R ✓ 

A 	?a 

ab^dU 
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PROSODIA. 

DE LA CANTIDAD T EL ACENTO. 

Los autores que Lan escrito de la prosodia espaiiola, hao 
observado desde los mas antiguos, que tambien tenemos 
nosotros silabas largas y breves, acentuadas 6 agudas y gra-
ves; y que no es indiferente emplear estas 6 las otras, para 
que el verso conste, sien4j preciso quo ocupen el sitio que 
a cada una corresponds ('). 

Es indudable quo los griegos y los latinos hacian una 
perfecta distincion entre la cantidad de las silabas y su acen-
to, p aquella pende de Ia mayor 6 menor pausa en pro-
nunciafilas, at paso que este consiste en la elevacion 6 do-
presion de la voz. En las lenguas modernas, en que ha des-
apareciclo casi del todo la cantidad, la conservamos en at- 
gunas dicciones, pues at decir, For que no ha venido Vd. ? 
Porque no quise; no obstante quo en ambos porques esti 
el acento en la iiltima, la cautidad del primero es mas larga 
que la del segundo. Lo propio se advierte en la e y u de 
los monosilabos el y tu en estas frases : El ausilio que e1 
me prometi6; Tt , gran Dios, me sostenias con tu gra-
cia. Ni cabe duds en que ]a silaba co es mas breve en co-
la , cosa y cota que en concha y costa, y que ha de sonar 
todavia mas larga en consta, contra y costra. Sin embargo 
en razon del acento no hai diferencia alguna entre estas dic-
ciones, pues todas to tienen igualmente agudo sobre la vo-
cal o. En las palabras auspicio, ingles son ciertamente 
mas largas quo la acentuada las otras silabas, por cuanto es 
imposible pronunciar ninguna vocal con la detencion nece-
saria para articular distintamente la consonante quo to vs 

• Sc refiere a este lugar la nota 0 del fin. 
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pnida, I•  In quo acompaiia a la otra vocal (a to que dan los 
graTOaticos el nombre de position), ni emitir las dos voca-
les de un diptongo, sin hater una doble apoyatura en la si-
laba. La regla de ser largos todos los diptongos, y tambien 
as vocales seguidas de dos consonances en los terminos an-
irdichos, no era peculiar do los antiguos, sino que estai on 
Ia naturaleza misma de Ia pronunciation. 

No pretendo por esto que nosotros distingamos la canti-
dad del modo perceptible que aquellos; antes bien opino 
quo son mui imperfectas las ideas que de ella tenemos, y 
que al leer los versos griegos y lalinos, persuadidos de dar-
les Ia cadencia con arreglo a Ia cantidad, no hacemos mas 
que sustituir a esta el acento. lle aqui esplicado natural-
ntente por que nuestros poetas han creido de buena fe que 
liacian hexametros, pentametros, sal'icos y ad6nicos, con 
tal que estuviesen acentfiadas, hacia el fin del verso, las si-
labas que debian ser largas segun la dimension de los lati-
nos; y quiza si llegaramos a conocer bien lo quo era entre 
ellos In cautidad , no hallariamos uno solo cabal de tantos 
versos de esta clase como nos han trasmitido los poetas cas-
tellanos de todos tiempos. 

Sin embargo puede afirmarse, que la cantidad de las si-
labas pende do )a mayor detention y (1nfasis con que se pro-
nuncian las vocales; que estas suenan de un modo menos 
distinto en las lenguas del norte que on las del mediodia; y 
quo por lo.mismo Ia cantidad ha ido desapareciendo a pro-
porcion que ]as ultimas so amalgamaron con las lcnguas 
sabias. La griega tenia un modo de apoyarse on las voca-
les, quo se labia debilitado ya mucho on el Lacio, olvidan-
dosele casi de todo panto, luego quo less naciones del seten-
trion, si no introdujeron completamente su idioma on las 
conquisladas, lograron al menos que de su lengua y de las 
liijas de la latina se formasen las quo hablan los pueblos me-
ridionales de Europa. A pesar de cal traslorno, y de haber 
reemplazado el acento a Ia canlidad, no ha desaparecido,es-
ta tan absolutamente que no nos quede algun vestigio, co-
mo lo prueba tambien la siguiente observation. 

Se tiene generalmente la idea de que los antiguos me-
dian sus versos per pies, cuyas sil:.bas debian ser de una 
cantidad determinada, y que en los versos que admitian 
variedad en sus pies, podia resultar mayor namero do sila- 
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bas on uno que on otro ; mientras que los modernos estar 1  
por el contrario atenidos at mimero estricto de ]as silabas, 
sin cuidarse nunca de la mayor o menor pausa on su pro-
nunciacion. Pero poco examen se necesita para conocer,  , 
que Ia mayor parte de los versos de los antiguos, aun de 
aquellos que admitian variedad on el numero de sus sila-
bas, tenia uno mismo de tiempos; por cuanto el hexame-
tro, por ejemplo, no pudiendo constar sino de seis pies, 
6 dactilos S espondeos, precisamente ha de resultar de 2d 
tiempos, siendo de cuatro, asi el espondeo como el dactilo. 
Lo propio sucede entre nosotros, pues el verso octosilabn 
j y to mismo puede decirse de cualquier otra especie de me-
tro) estara cabal con siete silabas, si es aguda Ia ultima _ 
con ocho, cuando se balla el acento en la penultima; con 
nueve, si concluye por esdrajulo; y con diez tambien, ea 
mi opinion , si el acento esta en la cuarta silaba antes del 
Pin. Pende esto de que el acento tiene quo recaer siempre 
en la penultima silaba de ]as dicciones, porque no es posi-
ble que termine la voz por un sonido agudo, sino por uno 
grave. De modo que on las palabras que acaban por una 
vocal aguda, hate la voz una especie de compensation du-
plicandola, a fin de que en la segunda se ejecute Ia decli-
nacion indispensable del tono ; y pronunciamos desden ,. 
vendre , como si estuviera escrito desdeen, vendraa, con 
el acento circunflejo mas bien que con el agudo. Por el con-
trario, en los esdrujulos pasamos tan de corrida per la si-
laba media entre Ia acentuada y la Ultima, que no se la 
percibe, de modo que pronunciamos a Linea, maximo, 
casi como si estuviera escrito lina, maxmo. Y aqui se ye 
cuanto caso hacemos a las vezes de la cantidad; pues casi 
todos nuestros esdriijulos Ilevan en la penultima la vocal i, 
esto es, la mas breve de todas, segun sucede en los super-
lativos, v. g. altisimo, doctisimo, y en mil otras diccio-. 
nes, v. g. cantico , solicito , utiles. Siguen a estos en nu-' 
mero los que tienen ]as vocales e y u, quo son tambien mui 
tenues, como, humedo , pabulo. En general son esdruju-
las en castellano las vozes tomadas del latin o del griego, 
cuya pemiltima es breve on dichas lenguas, Como, Ctngulo, 
c rido, avido, bdlsamo, ec ndido, colera, dideono, md-
ninio a infinitas otras. Nunca vemos por esta razon que lie-
ye la voz el acento en la antepeniiltima, si bai inmediata- 
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mente despues de ella tin diptongo 6 una vocal seguida de 
dos consonantes, la primera de las cuales pertenezca a di-
cha vocal y la otra a la siguiente; lo que seria necesario pa-
a que la primera fuese larga por position. En ge6metra y 
uinluplo, por ejemplo, ]as dos consonantes que precedeu 

a la vocal tiltima, forman silaba con ella. — Las diccionee; 
que resultan de los alijos of adidos al verbo, V. g. anzaron-
lo, ensenadmela , aunque pueden emplearse como esdrt -
julas, no lo son en realidad, sino palabras compuestas de 
dos, segun se dijo en la regla cuarta de la pig. 8; y lejos 
tie ser la ultima esencialmente breve, como to pide el es-
drdjulo, se oye tanto alli el acento, que los poetas las re-
putan a vezes por palabras agudas. Como tales suenan on 
los siguientes versos de D. Nicolas Moratin y de Quintana, 
6 les faltara la acentuacion debida : 

PalpandolOs con amorosas muestras. 
(Las naves de Corley. ) 

Consagrald tu abominable vida. 
(El Pelayo.) 

Y el antiguo romance, 

No es razon, dulce enemiga. 
Si acaso me quicres bien , 

acaba por esta cuarteta, 

Y si per pobre me dejas, 
p to mueve el inheres, 
si has menester to que valgo 
tu esclavo soi, vendeme. 

Puede pues afirmarse, que nunca pasamos de corrida ni 
suprimimos on la pronunciation mas que las silabas bre-
ves, porque lo permiten, y no las largas, que requieren 
dos tiempos. 

Volviendo ya al acento, es claro que se halla siempre on 
la pentiltima, 6 que a to menos asi debemos oirlo en el fi-
nal de los versos, que es donde se corta necesariamente In 
respiration, a fin do dar el debido tono a la poesia; pues 
en el medio, tanto las vozes agudas como las esdrtijulas, 
se computan exactamente por el niimero de silabas que en 
realidad tienen. 

17. 
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Segun he dicho arriba, me parece que puede esteuderse 
esta observacion i las palabras que Ilevan el acento en la 
cuarta silaba antes del fin, porque come ]a voz se precipi-
ta al pronunciar todas las silabas posteriores al acento, 
cuando hai mas de una, nos comemos de tal modo las dos 
silabas intermedias, que hasta parecen consonantes, pala-
bras que verdaderamente no lo son, a pesar del sumo ri'-
gor de la lei de nuestra consonancia. Como no me seria fa-
cil encontrar on nuestros poetas un ejemplo perfectamente 
adecuado a ml proposito, disimulara el lector quo ponga 
Ia siguiente cuarteta, quo si bien insignificante y de nin-
gun merito, evidencia en Lodes sus estremos ]a doctrina es-
plicada 

Es cierlo que no encontr5ndosele 
Las alhajas que rob6, 	 ? 
Sin justicia el rei obr6 
A la muerte condenandole; 

donde no disuena el verso priinero, antique tiene tres si-
labas mas quo el segundo, y consonan bien encontri ndo-
sele y condenandole, por mas que se halle en el primero 
despues del acento la silaba se, que falta on condenaitdo-
le.` Con arreglo a estos principles hizo Arriaza a Alttisimo 
consonante de abismo, cuando dijo on la epistola A Pros-
pero, 4 

Al Querubin rebelde on cl abisnro; 
De Oran lemblanbo el conturbado suelo 
Al iracundo ceho del Altlsimno. 

Si to hasta aqui espuesto manifiesta claramente el case 
que algunas vezes hacemos do la cantidad, es indudable 
que lo hacemos sieilpre del acento, per cuanto nuestro 
oido no halla el tono y musics del verso, sino on aquellos 
quo tienen el acento on tales y tales silabas, y su armonia 
y n6mero se aumentan o disminuyen en proporcion de 
los acentos con esta 6 la otra lei. Oportunamente advirtio 
luau de Ia Cueva en el Ejemplar poetico, quo el poets 
ha de ser 

Puro en Ia lengua y proplo en los acenlos. 

Y no solo es necesario que se halle el aoudo en determina- 
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alas silahas, sino que cuando no pide la acentiiada una en-
fasis especial, 6 so halla al fin de palabra cul-o significado 6 
senfido se completa con la siguiente, es decir, que no tic-
no las condiciones do una silaba larga, el verso sale lan-

uido y.falto de sonoridad. 
Sentada esla notion general do la cantidad v el acento de 

Ins silahas, enumerare las dimensiones mas irecuentes de 
nuestra versification, aplicando a cada una los principios 
,ne acabo do esponer; pero antes conviene decir alao 

flit CONSONANTE, DEi. ASONANTE Y DEL VERSO LIBRE. 

Si Lien es verdad quo nuestros poetas se hallan mas des-
enabarazados quo los latinos por Ia incertidumbre que hoi 
tiene la cantidad de las silabas, se han impueslo on cambio 
la estrecha traba del consonante. Consiste la consonancia 
n quo las dicciones postreras de dos 6 mas versos tenaau 

unas mismnas letras desde la vocal en que se oye el acento. 
Son segun eslo consonantes herl y tahali, don y mansion, 
fernplo y ejemplo, belica y angilica; y no lo son observe 
y observe, gotico y portico. Basta In antedicha regla para 
huscar los consonantes; pero conviene advertir que no gus-
tan los triviales, corno los acabados en able y oso entre los 
adjetivos, y los formados por las terminaciones aba, is , 
are, ando, endo, etc. de los verbos; no solo por parecer 
pobre el poeta que ne sabe encontrar otros on nuestra co-
piosa lengua, sino porque suele acompaiiar a los tales con-
sonautes una locution debit, cual es la que results de ha--
Lerse repetido y como desleido el pensamiento bajo diversas-
formas. 

Deseosos los poetas de ahorrarse estas dificultades que 
los buenos consonantes o°recen, han adoptado pars muchas 
composiciones una semirima, Ilamada a;onante, el cua 
existe, siempre que dos palabras tienen. unas mismas vo-
cales desde la acentiiada, dehiendo see diversas las conso-
nantes 6 ]a consonante que I:aia de;pUes de ella; 6 termi-
nando la una diction por couson ante, si la otra por vocal. 
Son de esta clase cuyo y for, cuesla y peso, frenetico y 
acerrimo, alamo y talamr5 Pero en Is yozes esdrujulas, 
como se hate tan poco 1ierc ptilile In penultima s laba qti 
no SC cup: to siq:r

^`rs jliii t G" numero de las quo componen 
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el verso, Begun antes espliquts, pueden los poetas format 
asonancia, con tat que sean unas mismas la vocal ultima y 
la acentuada : asi es que son asonantes oraculo y maximo, 
decimo y benevolo, tantas p lagrimas. En ]as votes quo 
llevan algun diptongo on la silaba acentuada 6 on ]a tiltima, 
solo se hate caso de la vocal en que se apoya la voz, seguu 
se esplico en la labia puesta en Ia pagina 580 de la Orto-
grafia. 

Es sencillo conocer que adoptaron principalmente esta 
semiconsonaucia, quo ha llegado a ser del gusto national y 
esclusiva para ciertos generos, porque les daba mayor an-
chura que ]a rima rigurosa, para espresar sus ideas. Nadie 
se imagine que por ser diversas las consonantes, desaparece 
Ia cadencia del verso, pues ya he dicho que nuestra pro-
nunciacion hate grande hincapie sobre las vocaics y pass 
mui de corrida por las consonantes; de mode que si algun 
estranjero quiere hater la prueba, no tiene mas, para con- 
veneerse de to mucho que nuestra asonancia so acerca al 
consonance, que oir do un espabol esta oda de Melendez,t 

Siendo yo nino Berne, 
con Ia niina Dorila 
me andaba per la selva 
cogiendo florecillas, 

Do que alegres ¢uirnaldas 
con gracia peregrina , 
para ambos coronarnos, 
su mano disponia. 

Asi on nifiezes talcs 
de ,'uegos y delicias 

Pasabamos felizes 
as horas y los dias. 

Con ellos porn S poco 
Ia edad corri6 de prisa , 
y fu6 de la inoccncla 
saltando Ia malicia. 

Yo no se; mas al verme 
Dorila so reia, 
y a ml de solo hablarla 
tambien me daba risa. 

Luego al darle las hones, 
el pecho me latia, 
y at ella coronarme, 
quedabase embebida. 

Una tarde tras esto 
vimos dos tortolitas t  
que con tr6mulos picos 
se halagaban amig as 

Y de gozo y deleite, 
cola y alas caidas , 
centellantes sus ojos, 
desmayadas gemian. 

Alentbnos su ejemplo, 
y entre honestas earicias 
nos coutamos turbados 
nuestras dulces fatigas; 

Y en tin punlo cual sombra 
vol6 de nuestra vida 
Is ninez ; mas en torno 
nos di6 el Amor sus diduis. 

Mas clara se ve la fuerza armSnica del asonante en la si-
guiente cuarteta de Noroiia : 

Cuando yo pensabd 
cucontrar desvio 
en Ia zagaleja 
per quien me hallo herito 
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Estoi seguro de que bien recitados los versos que preceden, 
creera cualquier estranjero que hai una perfecta consonan-
cia on los segundos y cuartos de todas las estrofas, parti-
cularmente on los de la ultima. Para el oido espanoi es tan 
elaro el asonante, que nuestros poetas tienen que evitar 
con el;  mayor cuidado que se hallen inmediatos, y menos 
entrelazados, consonantes de una misma asonancia, pues 
para nosotros es, hablando on general , defectuosa toda ver-
sificacion parecida a la do esta quintilla de Iglesias : 

Y. el Padre soberano 

P. 
 quidn dara el divino y canto cargo, 

uue con remedio sano 
El dano limpie y cure mal tan largo, 
Volviendo en dulce risa cl Ilanto amargo? 

Se hate reparable que los italianos, quo marcan las vo-
cales mas todavia que nosotros, no hayan prohijado la se-
mirima, de que tantas ventajas han resultado a nuestra 
poesia. Tat vez como no hai en su lengua igual variedad on 
las terminaciones por razors de las consonantes que pueden 
componerlas, Si no es tan dificil acertar con la rima rigu-
rosa como con el asonante, no es ciertamente tan ancho el 
campo como en la espaiiola. En sola la asonancia de las vo-
cales ao, por ejemplo, faltan a los italianos estas termi-
naciones, acio (pues aunque ]a tienen, la pronuncian como 
nuestro acho), acto, ado, agno (que pronuncian como 
ano), ajo, ancio (que es para ellos ancho), archo etc. 
llai ademas de esto infinitas dicciones en espanol termina-
das en d, f, 1, s, x y z, y ninguna en italiano; to cual 
dilata notablemente los limites de nuestra asonancia. 

Este inconveniente debe do haberlos retraido de adop-
Iaria, sobre todo baciendo ellos graiide use, no menos quo 
los ingleses, del verso suelto, libre 6 blanco, que no esti 
sujeto ni at consonante, ni a la semirima, sino tansolo at 
numero de las silabas y a la acentuacion. La cual debe ser 
mui oportuna y esmerada en las composicipnes de esta cla-
se, porque como se hallan desnudas do Ia armonia deslum-
bradora de la rima, se descubre en ellas cualquiera falta 
con facilidad, at modo que nuestros ojos advierten el me-
nor descuido en las telas lisas, dude no hai matiz ni colo-
ridos que sirvan para paliarlo. Conviene iguatmente que el 
verso Libre este nutrido de imagenes robustas y mui poeti- 
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cas, para que ellas, to entrelazado de los miembros de un 
verso con otro (a to que Haman enja7nbernent los france-
ses, y nosotros montarse o cabalgarse los versos), y mas 
que todo la diestra collocation de los acenlos, recuerden al 
lector, que es poesia y no prosa lo que esta Ieyendo. Vean-
se llenadas todas estas condiciones on el siguiente pasaje de 
una de las sat.iras de Jovellanos 

El pesado morr`on, Ia penachuda  
Y alta cimera i.acaso se forjaron 
Para'craneos raquiticos? ,p uien puede 
Sobre la cuera y is enmallada cota 
Vestir ya el duro y centellante peto? 
Quien enristrar la ponderosa lanza? 

Otro tan(o puede decirse de este de D. Leandro Alorat.in on 
su,pistola El Pilosofastro. 

Y vieras conducida 
Del rustico gallego que me sirve, 
Ancha bandeja con lazon chinesco 
Rebosando de birviente chocolate 	 -j 
(Radon cumplida para Tres prelados 
$enedictinosl, y en crislal lucienle 
Agua que seren6 barro de Andujar• 
Tierno y sabroso pan, muclia abundancia 
De teves torlas y bizcochos duros,
Que toda absorbers la potion suave 	 ',- 
De Soconusco, y su dureza pierden. 	 - 

DE LAS DISTncTAS ESPECIES DE VEISO. 

La voz nunca termina por el acento agudo, sino por el 
grave; y nuestra lengua, para no buscar ]a compensation 
de que lie bablado en la paa. 592 , prefiere marcarlo en la 
silaba pentiltima en la mayor parte de las oozes, debiendo-
se mirar comp escepcion de la regia general las palabras 
aoudas on la 6ltima 6 en 1a antepentiltima. Cuando el ver-
so acaba por una diction que lleva el acento en 1a pentil-
tima, to Ilamamos Llano; si es ]a acentuada la postrera, 
agudo; y esdr4julo, siempre que esta el acento en ]a ter-
cera silaba antes del fin de la palabra, en cuyo caso se ]a de-
nomina tambien esdrujula. La diversa situation del acento 
en el final del verso, bate vat-far el numero de sus silabas, 
pees ei Llano requiere tantas cuantos son los pies de que 
cpnsta ; el agudo una menos, porque duplicamos alli on la 

OF 
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pronunciation la vocal aguda para proporcionar el descen-
so necesario a Is entonacion, y el esdruj-ulo tiene una mas, 
y on mi sentir pudiera tener hasta dos, segun In lie notado 
on ]a pagiva 594. Soria pues mas exacto denominar a los 
versos por el numero de sus pies, que son invariables, que 
por el de sus silabas, y llamar eptametro al octosilabo, 
decametro al endecasilabo etc. ; pero enemigo constante 
de embrollar a los quo lean mi GranuItica, me contento con 
indicar la utilidad de esta nueva nomenclatura, y continuo 
itsando de in antigua. 

Nuestros poetas ban empleado versos desde una pasta 
catorce silabas, sin que tengan cerrada la puerta para ha-
cerlos de diez y seis o diez y ocho, con tal que den a su 
estructura un ritmo agradable al oido. En todos ellos se 
halla el acento constitutivo en el ultimo pie, 6 to que signi-
liica to mismo, on ]a pentiltima silaba de las que decimos 
que componen el verso, cuando este tiene mas de una. Asi 
el de dos silabas, v. g. canto; mode; sea, Ileva el acento 
on la primera, y el de tres (su nnadre; temido) lo tiene en 
la segunda. 

Estas especies son at presente poco usadas, y solo se va-
lieron de ellas los antiguos como de pies quebrados, en 
composiciones formadas on to general de metros do mayor 
dimension. Las que siguen, escepto las tres ultimas que 
tambien pan caido on desuso, son las empleadas por los 
poetas modernos. 

Del verso de cuatro silabas se valio Iriarte para escribir 
pane de su fibula 51 , diciendo : 

Senor mio, 	 y destreza 
de ese brio, 	 no me espanto, 
lijerCza 	 quo otro Canto, etc.; 

y Don Gabriel de Ciscar to ha empleado on algunos jugu. 
tes, pero mezclado con otros mayores; porque completar 
una composition con versos fan cortos, y mas si es en con-
sonantes, debe repularse como un esfuerzo del arte. 

El de cinco silabas da ya mayores ensanches al poeta, - y 
on e1 nos ofrecen composiciones mui lindas nuestros Can-
cioneros, no siendolo menos in oda de Don Nicolas Mora—
tin, intitulada Amor aldeano, que copio entera por ser 
corta. 
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not mi Dorisa Yo ire con 611a 
se va ala aldea, y el diestro brazo 
puce se recrea en su re°azo 
viendo trillar. 	'R" reclinarc^. 
Sigola aprisa: La ninfa bella C .. 
cuantos placdres me dara vida, 
Mantua tuvieres, a5radecida, 
vol a olvidar. viendo mi fe. 

Que ya no quiero De esotros trillos 
mas di nidides : que esten mas lejos, 
las vamdades los zagalejos 
me quit6 Am6r. 	r.' 

W` 
me envidiarfan. 

Ni fama espero, 
ni anhelo a nada; 	+' 

Mil Cupidfllos 
viendo a Ia beha, 

solo me ag rada en torno de ells 
ser labrad6r. revolarCn. 

Vol amor6so Yo alborozSdo 
para servirla : con dulces s6nes 
quiero seguirla tiernas canci6nes 
por donde va. Ia cantare. 
Vera el herm6so Ni habra cuidido, 
trigo amarillo; ni habra fatiga, 
luego en el trillo que con mi amiga 
se sentar5. no aliviare. 

'4  El ectasilabo, 6 de seis silabas, es casi peculiar de las 
endechas y letrillas, y asi son muchas las que Melendez ha 
Compuesto en este metro. Por citar una de las varias de es-
to poets que compiten en merito entre si, pongo el princi-
pio de la intitulada La for del Zurguen (*) :. 

Parad, airecillos, 
no inquietos voleis, 
que en placido sueiio 
reposa ml bien. 
Paull, y de r6sas 
tejoW. a un dosel 
pues yace dormida 

lafl
oe del ZurquCn. 

grad, airecdlos, 
parad y vereis 

it  b aquella que ciego 
de amor os cant( 
aquella que allige 
mi pecho, cruet! 
Ia gloria del T6rmes , 
la floe del Zurgudn. 

Sus Ojos luceros, 
su hoes un clavel, 
rosa las me'illas 
an trenzas Ia reil 
do diestro Amor sabe 	_ 
mil almas prender, 
Si al viento las tiende 
La  for del Zurguen. 

Volad a los valles; 
velozes traed 
is esencia mas pfira 
que sus Flores den. 
Vereis zefirillos, 
con culanto placer 
respira so ar6ma 
to flor del Zurguen. etc. 

El eptasilabo sirve mucho para las anacreonticas p para 

• Copio esta letrilla segun se hallaba en is primers edicion de las obras 
de !Uelendez, porque no fueron siempre felizes las variaciones que hizo 
el autor pars la de 1820, segun lo apunta Quinlana en las pags. 618 y 619 
del tomb IV de las Poeslas .celecla.s caslel areas, reflriendose a la compo-
sicion que se eita aqui. Quisiera que esta censura no pudiese a plicarse con 
justicia a la dltimarevision quo hizo de sus comedian D. Leandro Moratin, 
cuando las public6 en Paris el ano de 4825. 
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toda composition cantable. Burgos lo ha empleado para la 
traduccion de varias odas tie Horacio : Ia 50 del libro pri-
mero dice asi : 

Reina de Pafo y Gnido, 	 Las Gracias, desceiiida 
deja a tu Chipre amada, 	 la Uinica, tus huellas 
y Yen do ml adorada 	 sigan, y marchen de 611as 
to llama con fervor; 	 las Ninfas a la par; 

Do en tu honor encendido 	 Y Juventud pulida, 
incienso arde olorbso : 	 si Amor la inhiama ardiente , 
contigo venga hermdso 	 y Mercurio elocu6nte 
el rapazuelo Am6r. 	 to sigan at altar. 

"Los versos mencionados hasta aqui tienen todos la co-
mun denomination de quebrados, de pie quebrado 6 de 
redondilla menor, mientras los que siguen, se Raman en- 
teros. 

En el de ocho silabas, 6 de redondilla mayor, escan es-
critos casi todos nuestros romances y comedias, geueros en 
que no cedemos la palma a nation ninguna. 

Iriarte ha empleado et de nueve silabas, que es mui p0-
co usado, on su fdbula 4i, la cual principia as 

Si querer entender de todo 
Es ridicula presunci6n, 
Servir solo para una c6sa 
Suele ser falta no men6r. 

El de diez silabas, que so emplea comunmente para los 
himnos, tiene el acento on la nona, y tambien en la terce-
ra y sesta. Si falta en alguna do estas dos, se echa menos 
en el canto, y hai quo suplirlo artificialmente. Sirva de 
ejemplo In siguiente estrofa de Beira 

Ocho v6zes la ci,ndida tuna 
Renov6 de su faz los alb6res, 

	

Cada v6z contra ri6sgos may6res 	 '+' 
Ocho vi?zes-los vib combatir; 

	

Y envidiosa los vi6 la Fortuna 	 - •'^ 
Su poder arrostr!r atrevidos, 
Y los vi6 de su rufda caidos, 
Y su esfuerzo no pudo rendir. 

El verso do once silabas 6 endecasilabo, Ilamado por los 
italianos heroico, es cl mas usado de todos, por cuanto en-
Ira en los tercetos, on las octavas, en los sonetos, y gene—' 
ralmente en los versos asonantados y los sueltos que se em-
plean para la epica y para in tragedia. Es Iei indispensable 
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que tenaa, ademas del acento general constitutivo en Ia de-
cima silaba, otro en la sesta, y en defecto do este ha de ha-
herb o en la cuarta y octava , o no sonars por manera al-
guna bien, como observa el Pinciano en la pigina 290 de 
la Filoso a antigua poetica. Asi lo reconocio tambien 
Rei de Artieda, cuando en la dedicatoria.de sus Discursos, 
epistolas y epzgramas dijo : Irnite a Ariosto en algunos 
versos graves, poniendo el acento principal en la octa-
va silaba de las once que tiene el enilecasilabo, siendole 
tan propio y casi necesario tenelle en la sesta. Se apoya 
pues la entonacion del endecasilabo on el acento do la sila-
ba centrica, que es la sesta, o en los de la cuarta y octra 
que estin equidistantes de los dos estremos, y asi no suena 
como verse este del romance decimo del Moro espdsito , 

5 
Cuen grande es la eterna misericordia; 

pero to sera si leemos eternal, segun se corriaio on ]a Fe de 
erralas de esta obra. Por donde puede comprenderse, que 
el renglon con que dio principio lriarte a so Poema de la 
mzisica, 

a 	s 	 - 
Las maravillas de aquel arte canto, 

no deja de ser verso por carecer de ac' 10 la sesla, segun 
pudiera inferirlo alauno de los terminos en que se esplica 
Martinez de ]a Rosa on la pagina -171 (edicion de -1827) del 
tomo primero. En las obras do este tillimo poeta ocurren 
muchos versos que lo son, bien que faltos del acento on la 
sesta silaba, por terser ]a otra circunstancia. Tab es el tiltimo 
del canto prilnero do la Po^tica : 

	

a 	 8 
Proporcion, drden, sencillez. belleza. 

y este olro del canto 111, pag. 52, 

	

4 	8 
La diestra flauta remedar solia; 

y aun me atrevere a decir, que conviene interpolar de tiem- 
po en tiempo algunos versos agudos en la cuarta y la oc- 
lava con los acent uados en la sesta, para variar el tono 
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de la composition. La falta de Iriarte consiste en que ror 
hallarse tan pegado el agudo aquel con arte, no le deja al 
acento de esta ultima diction la prominencia necesaria, y el 
lector vacua justamente on si Ia apoyalura de la voz esti 
mas on la silaba altima de aquel que en la primera de arte. 
Pruebese nada mas a variarlo asi, 

Las maravillas de los arses canto, 

y desaparccera el defecto principal do este verso; pues lo 
de acabar por dos palabras disilabas, aunque conviene evi-
tarlo, es mui frecuente en los poetas de mejor nota. 

Son mas sonoros y cadenciosos los endecasilabos a pro-
porcion que abundan mas de acentos on las sitabas pares, 
cuales son los dos que puso Martinez de la Rosa on el can-
to III, al tratar precisamente de esta materia : 

2 	4 	6 	8 	40 
El eco unir no sabe acorde y blando 

2 	4 	6 	 10 
Al son robusto, at numero y cadencia; 

y estos otros de D. Leandro Moratin, 

2 	4 	8 	40 
Lijeras danzas y fcstivos corns. — 

2 	A 	 8 40 
Alla dirige las hinchadas lonas. 

Son todavia mas musicales algunos de los siguientes do Jo-
vellanos: en la epistola A Don Leandro de Moratin, 

2 	4 	6 	8 40 
Funesto nombre, fuente y sola causa; 

y en la otra A sus amigos de Sevilla, 

2 	4 	6 	8 	to 
Le causa algun placer at alma mia.- 

2 	4 6 	8 	40 
Que sabre seta rama nunca el male. 

Asi es que no sirven para este verso las palabras de tin gran 
nimero de silabas, porque como cada diction no tiene por 
lo regular mas de tin acento, no puede evitarse quo falte 
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en alguna de las silabas en que Ia medida to requiere. For 
esto Amato Benedi.cto se vid obligado a decir, 

Oueec  en el verso no Gabes, y ea preciso 
ecir interpre a parse de tativa. 

En muchas Po6ticas se prescribe ademas que la cesura, 
es decir, la pausa que bacemos en medio del endecasilabo, 
se halle despues de la cuarta, quinta, sesta 6 setima sila-
ba, y que la sesla sea la acentuada, si la cesura cae des-
pues de ella. Reglas que tengo por supertuas, no existien-
do en mi sentir tat cesura prosodica por las razones que es-
pougo al tin en la nota P. 

Los versos de deco silabas, llamados de arte nmyor, que 
tantat fama cobraron desde que los puso en bona Juan de 
Mena, apenas se usan hoi dia, sino cuando nuestros inge-
nios bacen alarde de reproducir esta antigualla, segun to 
ejecuto iriarte en la fibula a9 El retrato de golilla, Don 
Leandro de Moratin en el Canto al Principe de la Paz, 
y Arr aza en el Himno de los guardias de la real persona. 
Su estructura es propiamente la de dos versos de seis sila- • 
has juntos, y hai un descanso perfecto en ]a sesta, donde ter-
mina siempre la palabra, de mode que si Ia quinta es una 
final aguda, vale por dos, como en este verso de Moratin. 

A luego a de of I vozeros mand6 

Y si consta este verso, no obstante que solo tiene diez sila-
bas, tambien estaria cabal con catorce, si las vozes finales 
de los dos hemistiquios fuesen esdrtijulas, segun se advier-
to en este: 

Pasaran las aguilas I de Galia Ids tArminos. 

Per lo que respects a su acentuacion, el Pinciano exige 
(pig. 287) que quiebre en la quinta, octava y undecima, 
no reconociendo por versos los que carecen de esta let; doc-
trina que refuto Cascales en la Tabla quinta de un mode 
embrollado y sin fundamento. No hai otra cosa que aiiadir 
a to sentado por el Pinciano, sine que conviene, para que 
sean numerosos estos versos, que tengan el acento en las 
segundas de ambos be;nistiquios : la octava que el Pin- 
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ciano sefiala, es precisamente la se;unda del hemistiquio 
ultimo. 

Menos usados que los versos de dote silabas son los de 
trece, de que nos ha dado una muestra Iriarte en la fabu-
la VII, que empieza, 

En cierta ealedral una campana habia 
Quo solo so tocaba algun solemne dia. - 

Y verdaderamente no pudo escoger metro mas duro, ni 
itias proporcionado para pintar el son desapacible de la 
campana. 

Con los versos de catorce silabas, conocidos bajo el nom-
bre de alejandrinos, empezli a ensayarse la Musa castella-
na, pues de ellos se sirvieron el autor del Poema del Cid, 
Berceo, Juan Lorenzo Segura y otros, los cuales eran poco 
escrupulosos en que sobrasen o faltasen al verso una o mas 
silabas; a no ser que apelemos a la distinta pronunciation 
que ellos darian a algunas oozes, o a lo defectuoso de los 
codices, que es a lo que was se inclina el erudito D. Tomas 
Antonio Sanchez. Iriarte que se propuso presentar en sus 
fibulas una gran variedad de versos, empleo los alejandri-
nos para la decima, cuyo principio es: 

To lei nose dbnde, que en la IenQua herbolaria 
Saludando at tomillo IS yerba parsetaria, etc. 

1'ambien los empleo Lista, interpolandolos con los eptasi-
labos, en el idilio intitulado El deseo. 

A todas estas especies de metros deben anadirse las va-
rias tentativas hechas por nuestros escrilores desde el tietn-
po de Bermudez hasta los actuales, "para imitar en caste-
11ano el hexametro y el pentametro, el asclepiadco, el safico 
v otros de Los Latinos; pero en todos sus conatos se advierte 
to incierto de nuestra prosodia, y la sums diferencia que hai 
bajo este respecto entre las lenguas modernas y Las anti-
?:uas. Si en algo de esto ha acertado la imitation, es sin dis-
puta en el adonico, porque siendo mui corto, ofrece meuos 
Campo para equivocarse. 
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DB LAS CO]1POSICIONES POETICAS CORTAS DE MAYOR OSO. 

Iufinita es la variedad con que pueden combinarse los 
pies o versos de que hasta aqui he hablado, y muchos los 
rumbos nuevos que descubriran con el tiefnpo nuestros poe-
tas, a pesar do ser ya tantos los practicados hasta el dia. No 
siendo posible abrazar en este epitome las muchas especies 
que enriquecen nuestro Parnaso, habre de limitarme ti 
aquellas pocas, que por mas frecuentes han logrado una 
denomination particular. 

Llamanse pareados 6 parejas dos versos de cualquier 
medida que tienen un misino cousonante, como sucede on 
casi toda Ia siguiente fibula do El gato legista de Mora: 

Primer atio de leyes estudiaba 
Micifuf, y aspiraba 
Con todos sus conatos 

A ser oidor del crimen de los gatos. 
Estudiando una noche en las Parlidas,  
11a116 aquellas palabras tan sabidas : 

• 

	

	 «Judgador non semeye Alas gardufias, 
Ca manso et non de furtos es an oficio, 

Et raga el sacrificio 
De cortarse las unas. e 

Sin unas! dijo el gab: bueno es eslo, 
Mas me sirven las ufias que el Digesto. —

Vayanse con lecciones 
Al que nacib con malas intenciones. 

Como las composiciones que constan de solos pareados, son 
las menos apacibles al oido por su poca varieftd y sobrada 
inmediacion de la rims, suelen los poetas entremezclar otra 
consonancia, segun lo vemos on dicha fibula despues del 
verso, 

Judgador non semeye a las gar dunas, 

y en Ia siguiente cantinela de Saavedra, al Ileaar al octavo: 

Por un alegre prado, 
de Mores esmaltado, 
y de una clara fuento 
con la dulce corriente 
de aljofares regado, 
mi dueno idolatrado 
iba cogiendo Flores , 
mas bells y mas lozana 
que ninfa de Diana. 
Mil  risuefos Amores 
en torno la cercaban, 
y en su falda jugaban, etc. etc. 
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I:I terceto consla de tres versos endecasilabos; y si los 
versos son do arte menor, se denomina tercerilla. La con-
sonancia de los tres admitc, en las composiCiones mui cor- 
tas, toda la variedad de quo son susceptibles, pues a vezes 
terminan por un solo consonanle; otras es uno mismo el 
del verso primero y segundo ; ya consona el primero con el 
tercero; ya el segundo con el tercero. Pero si las poesias son 
de alauna estension, como las descriptivas, ]as eglogas, los 
idilios, las epislolas, ele ,das y satiras, ya se tione por lei fija 
que los vet s primero y tercero del primer terceto se cor-
iespondan entre si, y quo ei segundo vaya enlazado con el 
primero y tercero del segundo terceto, y asi sucesivamen-
te, segun lo demuestra este principio de la s:itira de Jorge 
Pitillas : 

No mas, no mas callar; ya es imposible: 
AIIA voi, no me tengan: fuera digo, 
Que se desata mi maldita horrible. 

No censures mi intento, 6 Lelio ami-o, 
Pues sabes cuanto tiempo he contrastaIo 
El fatal movintiento que abora sigo. 

Ya toda mi cordura se ha acabado, etc. etc. 

La cuarteta 6 redondilla (clue tiene tambien el nombre 
de cuarteto, Si los versos son endecasilabos) consta de cua-
tro versos, quo conciertan entre si, bien los dos del medio 
y los dos de los estremos,bien alternativamente, es decir,  , 
el primero con el tercero y el segundo con el cuarto.—Los 
polos y tiranas, genero tan conocido del canto nacional es-
pallol, no son mas que cuartetas con asonantes 6 consonantes 
en los versos Segundo y cuar(o; y los romances se compo-
nen regularmente de cuartetas de versos de ochti silabas con 
una misma asonancia desde el principio hasta el tin; distin-
guiendose de las endechas , mas por el objelo doloroso y 
iriste de las tiltimas, que por las seis 6 siege silabas de Ia 
medida en que de ordinario estan escritas. — En Codas las 
composiciones de asonancia ha de evitarse cuidadosamen-
le que no la haya on los versos impares; por cuya razon es 
defectuosa la pritnera cuarteta de la oda de Cienfuegos El 
antante desdenado, que dice. 

A par del risueno T6rmes, 
en una anchurosa vega, 
abril, derramando pores, 
galan y amoroso reins. 
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Los cuartetos, semejantes a los cuatro primeros versos de 
una octava, tienen el nombre de serventesios, y los poetas 
suelen emplearlos pare las epistolas, como to hizo Noroiia 
en la que empieza (pig. l68 del tomo segundo) asi: 

At abrir este pliego, Silvia amada, etc. 

Otra variedad mui frecuente en las cuartetas es la que re-
sulta de interpolar los versos endecasilabos con los eptasi. 
labos, segun lo practico el mismo Noroha en la oda A Don 
Juan Antonio Caballero : 

Corilo amado, cuando con dulzura 
Celebras it Filena, 
0 mitigar intentas la amargura 
Do mi terrible pena; 

nefresca el hero mar su movimiento, 
El rio su corriente, 
Su crecido furor et ronco viento, 
Y sus aguas la fuente, etc. 

La quintilla se compone de cinco versos, en que los 
poetas admiten, respecto de los dos consonantes diversos 
que debe Inner, casi todas las combinaciones posibles; y pa-
ra darle ann mayor variedad, emplean el eptasilabo en los 
versos 4 0, 3 ,  y 40, entremezclado con dos endecasilabos 
en el 20  y 5°. Este genero de metro y el que sigue, son los 
mas generalmente usados para la oda, y en e1 tradujo el 
Mtro. Frai Diego Gonzalez el Magnifzcat, cuya primera es-
trofa Cs: 

Alaba y engrandece 
A su Dios y Senor el alma mia, 
Y en mi espinto crece 
El Bozo y alegria 
En Dios, mi salvador, en quien confia. 

La sestilla, que tambien llamamos redondilla de seis 
versos, por constar de este ntimero, admite seis formas por 
Jo menos en la variation de sus consonantes; to que seria 
sobrado largo esplicar altora. Es comun interpolar los ver-
sos quebrados de siele silabas con los de once; aunque pa-
ra composiciones largas y didacticas, se prefiere siempre el 
endecasilabo , como to observamos en el poema de D. Nico-
las Moratin intitulado Diana o arte de la Gaza. 

No son frecuentes ]as composiciones en estancias de siets 
versos; mas no faltan entre los moderuos, pues las ba usa- 
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do Meras on varias odas que so hallan en el final del tomo 
:cgundo, Noroiia on las dos de las paginas 147 y 184 del 
Como primero, Gonzalez Carvajal,traduciendo el Salmo 28, 
v don Leandro Moratin en la oda A los colegiales de S. Cle-
inente de Bolonia. 

Colocaee en este lugar la seguidilla, porque si bien no 
cs Ojo el nlimero do sus versos, consta por Io regular de 
siete; el I °, 50 y 6° de siete silabas, y de cinco los restan-
tes. Su parte primera es una cuarteta, cuyo verso 2° v 4° 
son asonantados (aunque hai muclas en que eslos dos ver-
sos tienen una consonaucia perfecta), tomando despues un 
asonante diverso para el 50 y el 7 0, los cualcs Forman con 
el 6° to que se liama estribillo. Esta especic de composi-
cion se canta a la guitarra, acompaiiandola tambien el bas-
le de seguidillas 6 bolero. 

Parece to carittio 
for dcl aimendro; 
nace pronto y falleco 
al primer viento. 

No es asi at nun. 
pues no to acaba cl sire 
de tus desvios. 

La octava, quo toms su nombre de los ocho versos de 
que consta, es mui usada per todos los poelas, asi para 
asuntos aislados, como para los razonarnienlos y las des-
cripciones en nuestras antiguas comedian Sirvc on particu-
lar para los poemas didacticos, y pucde decirse quo esclusi-
vamente para los epicos. Cuando sus versos son endecasi-
labos, lienen con propiedad el nombre do oclava, por iue 
si son do ocho silabas, se denomina Ia copia rerinndilla de 
echo versos. Ilai libertad on comhinar del mode que mas 
guste el poeta, las consonancies de los seis primeros ver-
sos, debiendo terminar los dos 61tirnos con un pareado. 
I'ara no dejar sin algun ejenlplo esla clase de estrofa, tan 
usual a nuestros poelas, copiarz la signiente octava do 
Maury en el.canto VII do F_svero y Almnedora: 

Como retiembla Is lnspirada Pitia, 
Para el connicto que preve, cobarde, 
Y el dios to apremla, y acongoja, y sitia, 
Y efervesciente en sus enlraOas aide; 
Cual raudas trajo de supa tria, Escilla 
E1 aquilon las nubes de fa tarde; 
Tat arrebata • y en el pecho l,uestro 
Asi fermenta y estrcmece el estro. 

Its 
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A Ia clase do octavas pert deco In copla de arle mayor, 
tau del gusto de Juan de Mena : sus versos son de dote si-
labas, segun antes dije, y consonan el -1°, 4°, 5° y 8°, el 
20 con e1.:5°, y el 6° con et 7°. Don Leandro Moratin re-
produjo estas estancias on el canto que principia, 

A vos el apuesto complido garzon, 
Asmaudovos grato la penola uiia, etc. 

Las coplas de nueve versos no tienen nun denomination 
peculiar, sino que pertenecen a las estrofas que los poetas 
adoptan para sus odas, canciones, idilios etc., no atendien-
do a otra m:ixinta sino a que Codas las estancias de la oda 
li cancion consten del mismo numero de versos, y a quc 
sus consonantes guarden Ia misma lei que en la primera. 

La decima se compone de diez versos de ocho silabas, 
que conciertan per 10 regular el -i° con el d° y 5°, el 2° 
con el 5°, el 6° con el 7° y 40°, y el 8° con el ^9°. Puede 
darse a los consonantes otra distribution; pero cuidese en 
esta, como on toda composition de consonantes, de no in-
terponer entre estos mas de tres versos, a fin de quo no se 
olvide el eco de la consonancia ni desaparezca esle artifieio 
de is poesia. A pesar del largo tiempo que ha trascurrido 
desdo Lebrija, no se ha liecho ninguna novedad en la 
maxima que sento en el lib. 11 capilulo X de Ia Graynd!aca 
castellana por estas palabras : a No pienso que hai copla 
on que el quinto verso torne al primero, salvo mediante 
otro consonante de la mesma caida; to cual por ventura se 
deja de hater, porque cuando viniese el consonante del 
quinto verso, ya seria desvanecido de la memoria del au-
ditor el consonante del primer verso. a Sin embargo Me-
lendez eh la oda Elfanatisino ha hecho consonar el verso 
L° con el 7°, interpolando cuatro de diversas consonancias; 
y lo mismo se nota varias vezes on Ia Epistola X del tome 
tercero, y en ei capitulo X de Isaias, traduccion de Gon-
zelez Carvajal. Hallamos hasta cinco intermedios en la com-
binacion que adopto D. Leandro do Moratin en la oda A la 
muerte de D. Jose Antonio Conde : 

, 	Cineronte corona 
' 	de lauros inmortales 

las nueve de Helicona: 
sus diafanos cristales 
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to dicron, y benavolas 
su lira de maral. 

Con ella renovando 
Ia voz de Anacrconle, 
eco amoroso y blando 
son6 de Pindo el monte, 

T to cedi6 Tebcrito 
a cana pastoril. 

Nuestros poetas antigaos practicaron to inismo, segun se no- 
la en la cancion de Jauregui que empieza, 

En la espesura de on alegre solo; 

pues en la estrofa, 

En cuanto asi la voz enternecida 

entre los versos que Ilevan los consonantes aplica y repli-
ca, ocurren cualro intermedios, y to propio se advierte en 
mucbos sonelos de Bart. Leonardo de Argensola. Pero en 
todos estos ejemplos se nota el vacio que poco hace bemos 
indicado. — La estructura do las decimas se echara de ver 
en el siguiente epigrama de D. Nicolas !1loratin : 

Admir6se un portugues 
Dc ver que en su tierna infancia 
Todos los nines en Francia 
Supiesen hablar frances. 
Arte diabblica es, 
Dijo, torcieudo el mostacho, 

uo para hablar en gabacho 
n tidalgo en Portugal, 

Llega a viejo, y lo habla mat; 
Y aqua lo parla on muchacho. 

La tiltima composicion corta de un determinado ntimero 
de versos es el soneto, que consta por Io regular de cator-
ce endecasilabos, divididos en dos cuarletos y dos tercetos. 
cuyos consonantes estan entrelazados con suma variedad , 
los del primer cuartelo con los del segundo, y los de am-
bos tercetos entre Si. Valga por muchos que pudieran ci-
tarse, este de Gallego at (entonces) conde de Wellington, 
con motivo do ]a reconquista de Badajoz : 

A par del grito universal que Ilena 
De gozo y gralitud Ia esfera hispana, 
Y del menso,y ya libre, Guadiana 
Al caudaloso Tamesis resuena: 
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Tu $lorta, 6 condo, b Ia region serene 
De Is inmortalidad sube, y urana 
Sc goza en ena Ia naciun lbritana, 
Tie.ubla y se humilla el Vaudalo del Sena. 

Sigue, v 4espierte el adortnido polo ( • 
Al golpe de to esp.'-da; en la peiea 
Te envidie Marie y to corone Apolo: 

Y si at triple pendon que at :.ire ondea, 
Osa Alecto amagar, :u uombre solo 
Prenda de union cumo de triuttio sea. 

En los tercetos que preceden, no hai mas que dos conso-
nancias eulazadas , segun manifesto se hacia en las compo-
siciones algo estensas en tercetos. Don Leandro de Mot atin 
ha usado en -general de tres con-onancias, y so correspon-
den exactamente Ins de,uno y ptro terceto, corn to vemos 
ea el lival del soneto A Felipe Blanco: 

Los quo quieren gernir y dar suspiros, 
Y sus lagrnnas compran con dinero, 
Lion-n oyrudo h•roicidades trues; 

Alas Si qu.•reis vusu'ros divertiros • 
 Venid a III), que el amargor severo 

De la verdad us disiunulo cu chistes. 

Para conocer Ia variedad quo emplearon en esta parte nues-
tto.. ma%ores, Uasla alirir Ins oltras do los Atgensolas, y e 
par do no ser muchos Ins sonelos quo nos han dejado, 
Ilallaremo^, adelnas de diehas dos coniluivaeiones, Ia de con-
certur el printer verso de los seis con ci tiilimo, el segundo 
con el cuarto ' el tereero con el quinto (esla es su mauera 
was ordinaria) : y Ia de it el primero Con el quinto, el se-
gundo colt el cuarto y el tercero con el sesto. 

Do todas Ins diferentes especies de sonelos quo los escri-
tores de I'octicas enumeran, ninguna me parece digna de 
mencionarse aqui, sino el •sonelo con estrambote, nombre 
que se da a Ia copla que se anade a vezes a los calorce ver-
sos del sonelo, para concluir y redondear el pensamiento. 
Como no me :^cuerdo do que Ilaya niuguuo de esta clase en 
nuestt•o I'aruaso tuoderno, copiarc el tan sal.ido de Cervan-
Les, segue se Malta en el manuscritn quo posei, y parecia 
ser de Ia propia mauo de sit inn:ortal autor. No he iteciso 
on el mas a;ttMtamion que descillar Ins do' abreviaturas I'm. 
y S.r del verso decimo:ercio, y acotnodarlo it la buena or- 

• Aludia el autor a Is indecision de los rusos en declararso contra Na-
1)010011. 
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tografia, pt4rl;ue en este panto era agnel grande ingenio 
mas descuidadu (odavia quo In generitlidad de sus coutt•m-
poraucos. 

Vive Dios que me espanta rata grandeza, 
Y que diera tin doblon por descrrbilla 
Yorgttc i, a quihn do suspends y Inaravilla 
Eata m5quina insigne, esta riquezay 

Por Jesuertslo vivo, cads pieza 
Vale nias de an toil lot,, y que is maneilla 
Quo esto no dare an siglo, 6 gran Sevilla, 
floats triunfaute en animo v nubteza. 

Apostare que el anima del mucrlo, 
Por gozar d+• esle shin, Itoi is dejado 
La gloria donde vive eternautrnte. — 

Esto oy6 un valcuton , y dijo: Es cierto 
Cuantn dice voat , senor solda: o: 
Y el que dijere in ton trario, Iniente. —  

Y luego incontiurnte 
Ca16 el cttapeo, requiri6 sit espada, 
Mirb al soslayo, fucsc, y no Itubo nada. 

En luger de los It es versos anadidos por Cervantes, agreg6 
cinco Lope de Vega en el memorial que dio a Felipe iv, el 
cual dice asi : 

Lope dire, CeOnr, que i maestro abuclo 
Sirvi6 en Iugalatrrra colt la espatla, 
Y aunque con ells eutdnces no Itizo nada, 
aJ'nos drspurs; inas fit i- vallente ci zeiu 

Tambit•u a vuestros padres, quo en ci cieio 
Estin, sirviñ con plutua, quit dorada 
Elisti rs IetlArnr pudlrra bun cortada 
De polo a polo dilatar irl vuelo.  

Tengo uua hi a y lengo muchos anon: 
Las Musasdau honor (nuns uo dan renia), 
Corlo en los proprios, largo elllos estraiwa. 

Wins cria, ci sal engendra, el rib susteuta: 
Criad, dad vida, reparad finis daitos, 
Quo tin novio de rrsullas Iraigo cu yenta. 

Furl ula the :nnenaza, fe inc alienta 
Raced, it grail Felipe, 
Quo do vurstras grandezas participe: 

ai lrll,^,ais ntas Ilrtl Y 11155 n1:I ttlan tes, 
Quo yo Congo vasallus consuuautes. 

Las composiciones que van esplicadas, tieneu Was un 
numerb conslante y (ijo de versos : paso ahora a senalar las 
mas usuales cutre Ins corlas, euyo numero do versos es in-
determinado. 

Las que d sde luego se ofreeen d in consideracion come 
las mas breves, son las arias, formada. (tiled ci canto en 
versos desde ties has.a diet silabas. Cuando tienen una cola 
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