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Á MI L I B R O .

Hijo mío, no quiero detenerme en describirte las cir-
I Z  b a Z T  Z  ^ naturalem: bastará te diga,
c Z a s  Z Z T  Llobregat,
Z  c v Z fn  T Z  engrosaban y adobaban de ves
e i cuando la desabrida y escasa porción de tierra, donde

Z b l a Z d Z T  T
d u récZ  '■«'inobediencia del hombre en-

m u Z Z 'Z  f< íei'^ente, según es el
fZn i  , '«  ««"^postre y severa senciUes, no te será

.m ü  logres revestirte del oropel y de la brillantes que joor 
muchos conceptos deslumbra en muchos otros que, como 
tu han visto la lus. Estos, por doquier encuentran amis- 

d , apoyo, aplauso, si lo merecen, se entiende; poroue 
ujo mío, debes tener entendido que en eso de ganar honra 

y demás buenas cualidades, sólo es fác il conseguirlo 
ruando hay motivos . verdaderamente relevantes en su

Mas tú , que como desde un principio pareces sin nreten

mente Í Z L  , f  sólo fuere mediana-nente, la atención del mundo sabio é inteligente.
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iVo quieto por Lo dicho darte á entender, que vales algo: 
no soy competente en la materia; y aunque lo fu e re , de se
guro que nada habia de decir favoreciéndote: primera
mente, porque sé que tú sientes, piensas y obras, como yo 
he sentido, pensado y obleado, y te lo agradezco en el alma, 
hijo mió: segundarnejite, porque nadie debe ser juez en 
propia causa, poi^ la maldita pasión. Espera: y si algo va
lieres, estáte seguido que lo dirá alguna generación que 
llegue á conocerte.

Siendo esto asi, vé , hijo mió, d donde te haya deparado 
la fortuna , muy resignado y cristiano: nunca te enfades, 
porque no te-hagan caso; ni te despeches, porque, ni seria 
propio de la humildad de que hasta aquí tienes hecha 
muestra, ni del carácter campesino que felizmente tienes 
heredado. No sea tu norde otro, que la ley de Dios y de 
tu conciencia, y el de haber, según tu sentir y conocer, 
dicho y escritodo-cjue has crecido como bueno y conveniente, 
y sin presunción. A  Dios.
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AL QUE LEYERE.
No eeperee, lector benévolo, encontrar en estas páginas un

aliciente, como lo hallaras en el redondel ante un público numeroso, 
y en medio del bullicio y de la zambra que promueve un espectáculo 
sangriento: ni esperes una alegre sorpresa á causa de un escamoteo 
que por su limpieza deje la reunión con un palmo de boca abierta: ni 
esperes un pueril y no menos inocente concurso, entretenido por los 
arriesgados movimientos de un grupo de saltimbanquis, l á l o s .  
un potrillo que finge razón delante un crecido número de criadas y 
niños ; no , benévolo lector; es esto que tienes á la vista un conjunto 
de hojas que no son verdes, en el que hallarás hacinadas una multitud 
de ideas tal vez informes , y quizás extravagantes ; las que, si por for
tuna fueren bien digeridas, más que los atractivos de tus sentidos, 
reclamarían los esfuerzos de tu inteligencia, única de tus facultades 
que en tal caso podría experimentar los alicientes del fruto de este 
árbol literario.

Este voMmen, resultado de un ensayo tan largo como pesado, no 
tiene otro objeto que exhibir ante el criterio del público ilustrado, una 
serie de reflexiones encaminadas á dilucidar algunas apreciaciones
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acerca de nuestra Gramática nacional, que sin menoscabo de lo exis
tente, quizás promueva alguna modificación en la enseñanza para lo 
sucesivo, á no ser que se las estime no bastante exactas y seguras.

Ninguno ensayo se presta á tanta d'.ficultad de apreciación , como el 
que está basado en los ejercicios filosóficos ; y de ahí sin duda la expre
siva sentencia de Aristóteles ; felix qui rerum potuit cognoscere causas. 
Es decir ; que esta gran dificultad amengua, siempre que haya uno tan 
afortunado en la exposición doctrinal, que acierta á dejar tan bien tri
llados los pensamientos que ha inventado y combina , que parecen ser 
los que más so arriman á la realidad y á la verdad.

Lector, no seré yo quien te haga muestra de lo mucho que de la Gra
mática se ha dicho y escrito en el doble ó triple concepto de erudición 

■y de filosofía, y de ingenio, por autores de ejemplares calidades en todos 
estos respetos. Consúltense aquellos famosos, de quienes la severa crítica 
ya se ha ocupado con preferencia, y sobro de los cuales ha emitido su 
justo, imparcial y desinteresado fallo; después, eche cada cual su propio 
y particular juicio.

Sólo en algunas gramáticas de un carácter práctico, es en donde 
parece existe un vacío, y por cierto que no es por falta de esfuerzo y de 
saber en sus autores, según se desprende de su simple lectura. Este 
vicio que no arguye defecto de saber, resulta, si no me engaño , de la 
excesiva confianza á la autoridad por un lado; y por otro, de dejarse 
arrastrar con demasiada lijereza de las exigencias do un arte, que tal 
vez equivocadamente se le considera inamovible en todas sus parles. 
Yo aconsejára más afición á la naturaleza ; si bien por otra parte com
prendo deben procurarse hermanar ambos elementos, por cuanto el uno 
reclama del otro su cooperación para su mutuo complemento. Estudíen
se el sonido y la palabra ; aprecíense la ideo y el objeto que la repre
senta ; examínese su valor gramatical y lógico en su correlación con 
las demás que nos dan la oración ó cláusula; y se echará de ver, que 
de su estrechez resulta el todo gramatical y lógico ; la expresión clara



de la idea y de la de su objeto, y  el armonioso consorcio de las rela
ciones y de las significaciones, conspirando en conjunto á una conclu
sión rotunda, clara, idéntica y homojénea.

En lo tocante á la parte expositiva, es en donde también quizás en
contráramos algún lunar: esto cuando ménos nos advierte, que no 
todas las obras destinadas á la enseñanza debieran ser igualmente auto
rizadas ; y. que algunas de ellas más que ser Iiijas de un cálculo tal 
vez mezquino, debieran ser parto de una alma bien templada, de 
delicados sentimientos, y de un talento más 6 ménos superior; pero 
que cuando ménos diese señales de buena propiedad y de buen gusto, 
que á la par que la instrucción debe procurarse infiltrar en las jóvenes 
inteligencias.

Este ha sido tal vez otro de los motivos que más han contribuido 
para que, queriendo evitar los escollos á los que pudieran haberme 
precipitado las demasiadas consideraciones á la autoridad y al arte, 
haya pretendido, sin más traba que el grande respeto que me merecen 
ios famosos gramáticos por lo mucho bueno que han escrito, y  sin jac
tancia de ningún género, y como la abeja, que después de haber apu
rado el cáliz de los aromas con los que se ostenta alegre y ufano el 
cultivado é inculto vegetal, nos exhibe por medio de una metamorfosis 
insondable esa masa de dulce miel dentro las estrechas estancias de una 
colmena. Sin poder ofrecer al público ese sabroso y delicado manjar, y 
sin poder mostrarme como ella creador de un objeto digno de la poesía, 
hice juicio de lo que leí, y de lo que concebí; y sin ánimo de faltar á las 
más respetables consideraciones para con el arle, para con la ciencia 
para con la autoridad, y para con el público, y para con todo lo que 
haya de sagrado, tengo el atrevimiento de ofrecer ante el respetable y 
temible tribunal del mundo culto, este trabajo, que no es miel de mi 
colmena, sino una chispa del sacro f%icgo de la inspiración.

En este trabajo, benévolo lector, no he podido seguir un camino tri
llado que me hubiera permitido más facilidad en el desempeño, y

_  11 _



mayor exactilud de apreciación en el disceniimienlo , y hasta en la ex
posición misma ; y aunque eran estas , circunstancias muy bastantes 
para acobardarme, decidiéronme no obstante por este camino, el 
buen deseo de ser útil á todos, y el de animar á aquellos que tomaran 
ú su empresa llevar este trabajo acabo con aquella perfección , á la que 
mis escasas fuerzas uo han podido. Me decidió también la seguridad de 
que en todos había de encontrar una indulgencia suma en mis faltas, 
é involuntarios extravíos.

Procure el profesor aproximarse más y más á sus discípulos por 
medio de sencillas y claras comparaciones, empleando un tecnicismo 
de natxrral propiedad y clara representación ; procure también desechar 
toda expresión anfibológica, y pronto llevará la comprensión ú sus 
alumnos, y alcanzará el fácil desarrollo de sus facultades,

_  12 —



PRELIMINAR.

y 1 /

....Quo mmi\a sunt fcreuili <iui iianc
artcui (gxammaticfe}, ut teiuiom ac 
jejunam cavillantur: quse nisi ora- 
íoris futuri fundamenta fideliter je- 
cerit. quid^uid superstruxoris, cor-
ruet;....  Quint. Instit. Orat. I-U'.
1.0 § 4.0

Qué cosa sea la üramúLica; cuál SU signilicacioii; las nociones pre
vias para mejor conocer su origen; su desarrollo como ciencia v como 
arte; su compaginación y su valor hasta el presente.

Todos los gramáticos dan de la Gramática una misma definición en 
el fondo. Prueba evidente de que todos lian comprendido acerca de ella 
una misma significación, y hasta la necesidad de unos mismos usos. 
Si alguno que otro ha diferido de la generalidad, al definirla , no habra 
sido ciertamente por tener de ella convicciones contrarias; antes bien, 
por querer presentarla bajo un carácter más lllosófico : pareciéndoles á 
algunos por este motivo, que una definición de tal clase adolecía de 
defecto, por ser poco explicada o desplegada. Bajo este carácter se nos 
ofrece entre otras la del erudito señor ArboU, quien la define en estos 
términos. Es el nouhre que so dá al arte ó colección de reglas para kahlar 
bien un idioma (1).

No es de creer que el citado autor desconociera la importancia del

Nuestra Ittre, y Peal Acatléiuta e n ‘’.üicioues antiguas, también la deriiic,— 
Arle de hablar bien.



lenguaje escrito, ni aun en su misma materialidad; mas decimos: 
entendemos que seria inferirle una ofensa muy grave, querer suponerle 
tan desprovisto de criterio, cuando tan bien formado por cierto lo halla
mos en sus concienzudas obras.

Hemos de suponer pues, que aunque al definirla, ni una palabra 
dijo que se refiriera al lenguaje escrito (escritura), creyó sin duda que 
iba comprendido en el leguaje vivo de la palabra ; y que en su sentido, 
en su tono, en el gesto, y en la significación, era fácil entender como 
había de escribirse. ei scrihendi ratio conjuncta cum logüendo esi. 
Quint. Instit. Orat. Lib. I. § 4.®

Dejadas á un lado estas consideraciones, y teniendo en cuenta la 
uniformidad de pareceres acerca de la importancia de la Gramática , no 
solo en lo que se refiere al lenguaje hablado, sino que también eii lo 
que se refiere al escrito en su quíntuplo sentidO’ ortológico-prosódico- 
etimológico-sintásico-ortográfico, nos atrevemos á presentar de la misma 
una definición en este sentido, y es como sigue; Un conjunto de reglan 
gue, procedentes de la observación y  del método, establecidas primeramente 
sobre el lenguaje hablado, y  después sobre el escrito, nos han dado la clave, 
para conocer el valor suhstancml y formal de cada una de las palabras de la 
oración y del discurso, en su modo de significar, de acentuarse, de enla
zarse, y de escribirse, según el uso constante de las personas doctas y 
cultas.

La voz compleja Gramática, deriva de la gñ&gd.-Gramma 6 Grammata 
que significa reunión de letras ó de caractères pronunciados, con los 
que se dá consistencia al sonido, cuando hablamos, y nos significa 
también el carácter de perpetuidad, cuando los reducimos á la escri
tura , ó los pintamos.

Las prenociones para conocer de la Gramática su origen , su desarro
llo, su compaginación, y su valor hasta el presente , lo son las observa
ciones escrupulosas y constantes que desde sus primicias han ¡do prac
ticando aquellos sabios pensadores de la antigüedad clásica; quiene.s. 
formulándolas en reglas y cánones concretos, nos han exhibido seme
jante resultado. Sus sucesores por ellas no sólo descubrieron su inmenso 
valor, sino que hasta pudieron proseguir sin perder el hilo, otra série 
indefinida de observaciones, que nos han conducido felizmente á su 
inmediato desarrollo y perfección respectiva.

— 14 —
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Antes de llevar adelante nuestros cálculos práctico-teóricos, echemos 
una mirada muy retrospectiva , y contemplemos desde el alta cima de



la filosofía, aquella série larga , de principios, de conjeturas, y de sis
temas (1), que los hombres en sociedad debieron formular y establecer, 
consultando unas veces el corazón, y otras la inteligencia, para hacer 
que lo que eran simples ideas , meros signos, y puros sonidos, llegase 
á ser una fórmula más ó ménos concreta, más ó ménos clara; y en el 
transcurso de los años y de los siglos, un acomodamiento, una inven
ción tal, que alas simples ideas, á los meros signos, y á los puros 
sonidos, substituyeran otros signos algo más perfeccionados; y á estos 
últimos, otros signos que nos diesen á un tiempo, ideas, signos , soni
dos; y en su compaginación postrera , ideas, juicios, raciocinios, dis
cursos ;-palabras, oraciones, cláusulas, períodos, composiciones, obras 
literarias.

Salva siempre nuestra mayor consideración ú la revelación, á las 
prescripciones de la ley antigiia, y á toda otra autoridad religiosa, como 
por ejemplo la Opinión consignada sobre este particular en el Ecclesias- 
lés,&n. el que se \et-Creavit ex ipso {homine} adjuioHim simile sibi. 
coNSiLioai ET LiNGUAM dedü ü li;-  así como también la del primer histo
riador y legislador (iloisés), quien también cree y no con ménos funda
mento , que los primeros hombres recibieron de su Dios la razón y la 
palabra, vamos á dar, según nuestro particular modo de ver y cono
cer, una lijera idea de la natural formación del lenguaje.

§ 3.”

Haciendo caso omiso de los diversos tratados en los que se discute 
con más ó ménos acopio de poderosas razones, acerca de sí la palabra ó 
(lígase el lenguaje, es de invención humana, dejemos conocer nuestro 
Jiumildc juicio sobre de este particular asunto.

El hombre, como toda otra criatura, es efecto de una causa: es obra

— 15 —

(1) Los sistGm.as más conocidos fueron. Kl Ideoordfico, que consislia en representar 
las ¡(leas en sus propios objetos. Así por ejemplo 11 idea de la amistad en la pintura, 
se representaba con dos manos cruzadas. La idea de la abundancia, con nn cuerno 
de la cabra Arnalloa. La idea de la lijereza pintando un perro en ademan de correr. 
La idea do ipjualdad con la pintura de un triangulo.

Kl Grafifónico, que consislia y consiste hoy dia en dibujar ú pintar sobre un cuerpo 
por ejemplo el papel, los c.iractt!res ó lolr.ts como representación de los sonidos ó 
articulaciones que arrojarnos cu el momento de la pronunciación, dentro de los cu.a- 
les va siempre envuelta una ido I. Es decir que el sistema ideográfico nos retrata 
directamente las ideas, y el grafifónico nos pinta sonidos, que envuelven sus respecli - 
Vas ideas.
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de un artífice: es una verdad que nos confirma en la existencia de otra 
todavía más real: quien quiera que sea ; dígasele-Dios-.

El hombre en su peculiar constitución orgánica, al igual de los otros 
seres animados, es capaz de sentir, j  realmente siente; pero á diferen
cia de aquellos, es capaz de conocer y de querer, y realmente conoce y 
quiere (1). ¿Podía delante de tan poderosos impnlsores permanecer 
indiferente, siempre igual ante esa infinita variedad de objetos que le 
rodean, que le impresionan de mil distintas maneras , obrando la natu
raleza unas veces más directamente sobre su vista, otras sobre su oido, 
y en general sobre todos y cada uno de sus sentidos? Cuanto mayor 
fuere la impresión sentida, ¿no había de impulsarle á un gesto, á un 
movimiento, á lanzar un sonido más ó menos fuerte según el grado de 
impresión, más duradero, más expresivo y enérgico?

Ved aquí, pues, el origen del lenguaje de acción, v el de los sonidos 
ó articulado derivado de Dios , á priori: aprovechado, cultivado, y per
feccionado por el hombre, á posteriori.

§ 4.0

No seria extraño que de estas consideraciones arrancaran las diversas 
cuestiones que sobre de el origen del lenguaje han tenido lugar desdo 
los más remotos tiempos, y todos tienen razón ; pero al César, lo que 
es del César; á Dios, lo que es de Dios. La fundamental del lenguaje, 
sin ningún género de duda, es la Naturaleza, es Dios: la discrecional, 
la consultiva , la complementaria, lo es el hombre.

¿Acaso no sucede así en todas las cosas? ¿Por ventura el hombre ha 
creado alguna vez? Sólo Dios crea : el hombre favorecido de Dios por la 
razón, aprovecha las hechuras de la divinidad, y las modifica para 
sus fines ; por más que eu determinadas circunstancias al hombre se le 
diga creador ó inventor. Por consiguiente; el lenguaje deriva
de Dios : á posteriori, esto es del hombre, sólo vemos un complemento, 
una aplicación, y una mayor perfección de aquel principio, hiitiuw  
ergo dicendi dedit naim'o,: iniliurn artis ohservatio. Quiiit. Instit. Oral. 
Lib. ‘d.L g 2.'»

5.«

Asentadas estas consideraciones , intentemos formular el modo cómo 
la Gramática ha venido desenvolviéndose hasta el presente que nos da

(1) Sleale, porque exclama: conoce y piensa, porque combina: quiere, porque eje
cuta, (>bra.



su estructura, su compaginación, un valor real, y una clara significa
ción, y empecemos por lo que es, ó lo que puede entenderse por signo 
en el lenguaje.

Sigilo, es cualquier gesto, movimiento, articulación ó sonido, producido por 
el hombre, á consecuencia de un fenómeno de su sensibilidad, y de su mayor 
ó menor impresionabilidad, á excepción de lo que en él es común, ordinano 
y necesario.

Así, no es ni se considera signo del lenguaje, el movimiento del and ar 
y del bracear; el abrir y el cerrar los ojos; pero sí reputaremos como 
signos más ó ménos definidos y concretos, un cualquier movimiento 
de sorpresa , de alegría, de pesar, de òdio, do desesperación, de entu
siasmo, de admiración; y en general, todo aquello que á causa de su 
brevedad, por su fuerza y viveza ha sido en Literatura calificado de 
-afecto-: llámesele exclamación o interjección.

Otros fenómenos además de los referidos, podrán ser igualmente con
siderados como signos páralos efectos del lenguaje, separadamente de 
las modificaciones que tienen lugar en la tan complicada como miste
riosa constitución orgánica y humana, en frente de la prodigiosa y 
admirable n a t u r a .

Contémplese sino un cercado llorido ; una vid ordenadamente plan
tada; un puente; una fábrica; una Catedral; un estudiado laberinto; 
las bocanadas de humo de una chimenea; una luz más ó menos lejana, 
entrada la noche; una máquina en determinado movimiento etc. ; y 
todos estos y otros muchos fenómenos deberán ser para el hombre otros 
tantos signos de un lenguaje en su acepción más lata: y en general, lo 
serán todos aquellos fenómenos que descubran al hombre la personifi
cación de ciertos objetos impelidos por su mano. La producción, esa 
rica y espontánea producción de la naturaleza, su órden, y sutodo¿por 
ventura no ofrecen al mundo empírico un lenguaje, aunque mudo, 
sobradamente elocuente? (Ij-

§ 6.^

Permítaseme esta digresión. Dejemos ai proíuudo naturalista en sus
escrupulosas investigaciones, y en aquella serie de clasificaciones que 
con tanto acierto y de una manera subía nos descubre los más recóndi
tos arcanos de esa naturaleza compleja tan exuberante y prodigiosa.

(I) ¿tío veis en esta gran síntesis de la rica c inmensa natura, destacada la 
figura del grande actor, zalúriendo ci presunluoso orgullo del hombre , como dicióii • 
dolé en el profundo lenguaje del silencio,—Aquí tienes mis obras que son tus libros; 
leo, medila, estudia, cree—?

— 17 —
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Detengámonos en el hombre, base de todas nuestras investigaciones 

y decisiones postreras. Pues bien: al hombre, coloquémosle frente á 
trente de la naturaleza : por poco que se experimente , echaremos de 
ver, que ésta, obra sobre de él con todo el poder de su grandeza : que 
ella es el agente por excelencia; que es el agente supremo: echaremos 
de ver que el hombre es el objeto de la sublume natura.

Estas consideraciones nos llevarán tal vez de la mano, y nos permiti
rán en consecuencia establecer una clasificación concluyente sobre la 
diversidad de signos en el lenguaje. Efectivamente: estos, ó provienen 
de la sensibilidad, esto es, de la fuerza con que la naturaleza se impri
me en el hombre, ó dígase de fuera ú dentro, y entonces tendremos los 
signos iiahírales; ó provienen de la reflexinidad, esto e s , de las nociones 
que el hombre haya atesorado, y en su interior examinado y pensado, ó 
dígase de dentro á fuera, y entónces tendremos los signos artificiales.

De lo expuesto se deduce; primero, que todo signo supone la existen
cia de un hecho o de una cosa significada: segundo; que todo signo es 
un fenómeno interpuesto entre la inteligencia y la cosa significada: ter
cero: que hay y debe haber cierta relación entre el signo y la cosa: 
cuarto; que la inteligencia tiene conocimiento de esta relación, ó la des
cubre fácilmente por la asociación de ideas. De todos estos principios 
fundamentales de relación se desprende, que los signos naturales son 
instintivos en el hombre, y que por esta razón no necesitamos ni de 
esfuerzo , ni de estudio, para entenderlos. Fúndase este extremo en la 
sola consideración de que, ya que no hay en el hombre igualdad de 
inteligencia , si la hay de sentimiento; y el hombre vive porque siente: 
el primer elemento del hombre es la SENSIBILIDAD.

§
Habiendo demostrado que los signos naturales nos son instintivos; 

que la naturaleza nos los inspira; y que nos son hasta evidentes, como 
quiera que los expresemos, los dejaremos ú un lado, y nos ocuparemos 
solamente de los signos artificiales : esto es , de aquellos signos 
que si bien arrancan y son una consecuencia de los naturales, eran 
estos empero ineficaces, insuficientes, y no lo bastante correctos para 
establecer con ellos un lenguaje aplicable para todos los casos y cir
cunstancias.

En su consecuencia nos es fuerza confesar, aunque no fuere más que 
por el instinto de imitación , que el hombre aun en medio de su rudeza, 
al descubrir en los simples y breves signos naturales todo un lenguaje, 
y que como sucede principalmente cil los cosas artísticas, se afanára
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desde luego para descubrir un medio que le condujera á expresar sepa
radamente de los afectos , otras cosas , que si bien contemplaba ante 
sus ojos, no podía, no sabia traducirlos.

Le era conveniente; conocía y comprendía que hubiera sido un gran 
adelanto para la carrera de la vida, poder significar también tantos 
millares de objetos que se le descubrían en ese inmenso horizonte , y 
legar á las generaciones futuras el ventajoso patrimonio de un lenguaje 
más ó ménos completo, más ó ménos correcto ; pero al cabo, un len
guaje algún tanto más general, algo más lato, mucho más abundante, 
cómodo y claro, que el que ofrecían los meros signos naturales.

Nos es fuerza suponer y creer también, que tanteára los sonidos entre ; 
sí; que echára sus ejercicios analíticos; y que llegára á descubrir los 
diferentes sonidos que producían unos signos con otros, y hasta la 
distinta modulación que en determinados casos se empleaba, y que 
tarde llega muchas veces á alcanzar. (1)

Nos es fuerza también suponer y creer , que , atendida la experiencia 
de la actualidad, y en vista de las impresiones recibidas de la natura
leza, y según el calor que sugiere el interés de la cosa , nos es fuerza 
repetimos, creer que el hombre llegase á ser hasta inventivo; y que 
añadiese á lo que fueron los primeros gritos y demostraciones arti
culadas, nuevas terminaciones que los hicieran más largos; y que á 
su sentir y conocer fuesen ya medios de expresar una cosa diferente de 
la que ántes expresaban aquellos signos primitivos, incultos é infor
mes, hijos de la sensibilidad y de la admiración. ¿A cuántas considera
ciones no se nos presta el origen del traje? ¿Cuántas verdades no hallá
ramos en mil raros inventos, siendo así que no son sino una combina' 
cion más ó ménos complicada.
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Nada extraño fuera que de la exclamacion-ah-ay-eh-oh-y otras , sa- 
cára razón el observador para formular sobre dicho radical otra expre
sión cualquiera con el fin de determinar otra idea distinta, dándoles 
una infiexion y una disinencia que creyera convenir á otro objeto. 
Nada extraño por ejemplo que de la interjeccion-ah-formase en supo
sición las expresiones-avo-aval-ave-ala-amo-avaro-avuelo-y otras ; 
que de la interjeccion-fly-sacára-ayo-ayer-ayuno-ayuda-y otras : que 
de la intorjeccion-o/¿-formulase las expresiones-ola-olor-oro-oso ojo-

(1) Véase el libro L”, sección 1.® y 2.* áe esta Gramática, tratados de la Or- 
lüloüiia V de la Prosodia analítica.



oJino-y otras: que de la inLerjeccion-e/í-exprimiese estas otras-el-ella- 
era eso-heno-eco-y otras: notum si callida verljum reddiderit jtinctura 
novuM. Horat. art. poétic.

Nada extraño que do estas segundas, (1), sacara pié para otras indefi
nidamente ; advirtiendo que tales complementos sobre serle al hombre 
muy naturales, debieron impelerle a ello la fuerza de la melodía, el ins
tinto musical, y la caída final, á todo lo que somos arrastrados sin adver
tirlo.

Creemos tener hoy un lenguaje más rico respectivamente, y más per- 
íocto que en lo antiguo: sin embargo, ¿cuántas otras combinaciones no 
se lacen al presente, y no se harán al porvenir, obedeciendo á ciegas á 
estos mismos móviles?
_ También puede presumirse , y esto anda ya en cuestión, y es opinión 

ciertamente muy arraigada, que ensayáran , como así consta lo veri
ficaron, los sistemas alfabético y el silábico, si bien se ignora cual pudo 
ser el primero, y cuál debió prevalecer desde un principio. Sin embar
go, es de creer prevaleciera el alfabético , por ser hoy el que se emplea 
como el único, como el más fácil y sencillo, como el más claro y natu
ral . tanto más, cuanto menor es el número de signos inventados , aun
que suficientes para traducir por esta combinación las mil voces que 
necesitamos y echamos al viento, y las que son hoy objeto de la Gramá
tica l^TÚctico-teórica.

§9.'>

Después de todas estas consideraciones y observaciones puramente 
filosóficas, trazadas á grandes rasgos, y más ó ménos conducentes . ro
deamos ad projmüu'm : volvamos allá por donde hemos comenzado.

Kn el principio , dimos cuenta del valor etimológico de la palabra 
gramática; la dimos de su definición según Arboli; dimos cuenta tam
bién de las nociones prévias para conocer el origen de este arte, de su 
desarrollo y de su valor. R1 mayor número de gramáticas, puestas en 
las manos de la juventud, y también en las de los maestros, en su 
definición, sólo nos hacen presente lo que es la Gramática iu concreto 
■ ■orno el resultado de una serie de sonidos reunidos para una determi- 
Nada significación. No creemos sea por demás; untes bien creemos de

M_i Nótese que para nuestro propósito, lo expuesto excluye toda consideración 
.le ori.-en scí-uro; ya por la nnposibilidad absoluta de ensayarlo bajo esta base, va pot
as cfificllades insuperables que á cada paso se ofrecieran al ingénio más per’spica. 
y privilegiado. '
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alguna consideración paia los electos de su araplilud y delinterés gene
ral, echar acerca de ella un ensayo bajo la doble consideración de 
dramática ciencia, y \q. ÚQ Gramática arte, según la acepción general y 
académica de estas denominaciones.

El hombre, antes que habló, debió sentir y conocer, y luego juzgar y 
raciocinar. Al fijar sus juicios y raciocinios sobre la semiplástica
del lenguaje, debió extenderlos, graduarlos, y clasificarlos según el 
mecanismo intelectual; en una palabra: debió tener formada la Gramá
tica del alma; la Gramática in fieri; la Gramática ciencia.

Así como no se satisfaciera de lo que sentia y de lo que conocía, sino 
hubiese sentido en sí la necesidad ó vehementes deseos de comunicarlo 
y trasmitirlo. Nada extraño que estudiara los medios más conducentes 
á su realización, hasta dejar tradircido en formas concretas y sensibles 
aquello mismo que ánles había sentido y conocido; todo su saber y ex
periencia. Estas formas concretas’, sensibles y materiales, son hoy las 
reglas y preceptos por los cuales puede expresar del modo más exacto y 
legítimo la bondad é importancia del tesoro de su alma; dando por ello 
fé de todos los ensayos de su inteligencia y de su riqueza ; dando así 
vida y existencia á esta Gramática del cuerpo, si se me permite esta ex
presión , á esta Gramática in factu, á esta Gramática arte, para con ella 
dirigir y enriquecer el alma , é ilustrar la inteligencia de las generacio
nes futuras (1).

Estos eran , y así decían, los frentes y el Preliminar con los que enca-
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(1) rio se me behe de vanidoso porque parezca quiero sujetar o todo á las oi>- 
servaeiones filosóficos, que serán ú dejarán de ser lo suficientemente exactas; pero 
conste me son sujeridns por la razón y la reflexión, niciUante las cuales pretendo 
llegar. Dios mediante, al complemento del plan que me he trazado.

Muchos gramáticos prelciideii malamente, ensanchar de improviso la memoria 
juvenil fatigándola ; pretenden hacer cavilar la imaginación y formar entes simple
mente imitadores. Yo pretendo qne el joven entre inmediatamente en nocion ó en 
conocimiento sin grande esfuerzo ni fatiga; pretendo que llegue paulatina y dcseni- 
barazadamente á saber formar un pensamiento con las nociones adquiridas, y por 
consiguiente que sepa raciocinar: lambicn pretendo que sopa juzgar sobre el 
mismo terreno do sus ideas y conocimientos adquiridos.

De aquí resulta que así como ellos pretenden ensanchar la memoria de un golpe, 
también yo lo pretendo ; pero por una senda trillada por la cual empiece el jóven á 
conocer, y llcguo á juzgar con conocimiento. Hesulta también que solo de este modo 
puede conocer por donde pasa con claridad, y á donde va con conocimiento; por 
donde empieza á ati-.r las nociones para raciocinar, y no cavilar, fatigándose y exci
tando en Vi.no sus fuerzas intelectuales, en busca muchas veces de un imposible, de 
una cosa que no entiende, porque uo ha llegado á conocerla ; como sucede partiendo
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bezaba mi Gramática, no sujeta á preguntas y respuestas, sino expues
ta libremente con el propósito de dedicarla á la lectura repetida; medio, 
á mi entender, el más proporcionado para el desarrollo lento, pero el 
más eficáz para abrir las potencias de la infancia, que la falta de conoci
miento de aquellas les dejan cerradas, aun después de saberlas bien de 
memoria. Fácilmente se comprenderá pues, que esto es un extracto de 
aquella, en sus tres partes 2.® y 3.« principalmente.

<le aquello mucho que ha fijado e» su memoria, pero que nunca ó que malamente ha 
digerido.

Finalmente : creo que sólo insiguiendo et joven así escrupulosamente este sistema, 
es como temprano puede llegar á formar y expresar respectivamente sin grande 
dificultad sus tiernos juicios, tal como los tiene conocidos y los cree en su con
ciencia, con toda libertad, y no deber decir casi por fuerza lo mismo que ha oido da 
su maestro, ó lo mismo que le han hecho aprender de memoria ; lo que casi siempre 
prueba, ó que no lo entiende, ó que lo dice sojuzgado de la palabra y presencia del 
mismo.
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PRIMERA PARTE DE LA GRAMÁTICA.

LIBRO PRIMERO.

SECCION

TRATADO DE ORTOLOGÍA.

Nequis ig itu r tam quam  parva  fastid ia i gram m ati- 
ces elem enta: n on  qu ia  magiise s it oper® consonante« 
á  V calibus disoernere.ipsasqne eas in  seniivocaliuni 
num erum  m utarum que p a rtir i:  sed  quia  interioru 
v e lu t sacri huyus adeun tibus.appareb it m u lta  rerum  
aiibtilitaa, qu® non modo acuere ingenia piterilia, 
sed  exereere altissim am  quoque crudltionem  ac 
seientiam  possit. Quint. In s tít. Orat. Lib. 1.® § i .°

§ I-

P. ¿Como se explica la etimología de esta palabra, y 
cómo se define?

R. Es compuesta de la latina-oríím-del oriri, que equivale 
á oriffen ó nacimiento, y de la gi*iega-Zcyo5-que equivale á 
palal)ra. Es pues una parte de la Gramática que enseña el 
origen ó nacimiento de las letras, la formación de las sílabas, 
y la constitución de las palabras.

P. ¿Todas las letras son de una misma clase y representan 
un mismo valor prosódico?

R. No: hay dos clases de letras; 'cocales ó simples sonidos
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las unas^ couso%a%tes ó dobles sonidos las otras; y su valor 
prosódico cambia, según sea su pronunciación, ó su combi
nación.

P. ¿No existe ninguna otra clasificación de letras?
R. Respecto de las vocales, no: pero sí, respecto de las 

consonantes.
P. ¿Cómo se clasifican las consonantes?
R. feegun la necesidad que tienen de comenzar su pro

nunciación con vocal ó sin olla ; si en el principio y fin de 
su pronunciación necesitan do vocal, se llaman seMiwccclcs; 
si sólo la necesitan en el fin, se llaman mudas.

P. ¿Cuántas y cuáles son las letras que constituyen nues
tro alfabeto?

R. Veinte y nueve en este órden.-A-B-C-CH-B-E-F-G-H~I-.T 
-K-L-LL-M-N-Ñ~0-P-Q-R-RR-S-T-U-V-X-Y-Z-.

P. ¿Aparecen siempre bajo una misma forma y figura?
R. No : unas veces aparecen grandes, y se llaman mayús- 

Cillas y otras veces aparecen pequeñas, y se llaman 
culas (1).

P. ¿En ninguna otra ocasión se las encuentra do distinta 
figura?

R. A las vocales no; pero sí á las consonantes.
P. ¿En qué figura suelen también aparecer las conso

nantes?
R. Unas aparecen siempre en figura simple, como-B-C-D-F 

-G-H-J-K-L-M-N-Ñ-P-Q-R-S-T-V-X-Z-; y  otras aparecen en 
forma compuesta, como-CH-LL-RR-.

P. ¿Estos caracteres de figura doble, no indican también 
fuerza doble?

R. Poi lo que tales caractéres españolizados, son muellí
simas veces de procedencia latina, particularmente la-11- y 
la-rr-, y en esta lengua tenian una idea, una intención, y

(1 ) Las reglas de su uso particular, liAIlanse en el libro de la Ortografía 1 parte.
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xma fuerza doble, no es extraño qne al adoptarlas,en la 
nuestra, también conserven el mismo valor que tenian.. Así: 
¿qué es nuestro vocablo-llama-sino el-flamma-latino j . con
vertida su-f-inicial en otra-1-?

La palabra-ella,-¿qué es sino una traducción del-illa-,? ¿El 
adverbio-allende-, sino una combinación del-illioinde ? 
¿Cabello de capillo; Cabrilla de capella: Ballesta del ballista: 
Cuello del eolio: Calle del calle: Pollo del pullo: Apellido 
de apellare?

¿Qué es la palabra-carro,-sino una traducción del-curru- 
Corromper del corrumpere: Tierra del térra: Hierro del 
ferro: Horroroso del horrore: Aborrecer del abliorrere: 
Torrente del torrente: Error del errare : Arrebatar del arri- 
pere? , ■

En cuanto al uso del signo doble-ch-, no sé explicarme 
otra razón que la de ser en su principio la traducción de un 
sonido semejante (onomatopeya), el que posteriormente 
habrá seguido aplicándose como otros muchos, en combi
nación con otros sonidos y  articulaciones, descubriéndonos 
siempre su igual sonido, que es lo que constituye su especial 
carácter, como se vé en los siguientes ejemplos-cliimenea- 
chismografía-cuchillo-mochila-babucha-despecho-. ,

Este signo-c7¿,-ya existia y era de uso entre griegos y 
romanos, aunque de sonido simple é igual al que nosotros 
arrojamos con la pronunciación de la-c-ó do la y-resp,cciiva- 
m ente: así escribian-Melchisedech-Chersoiioso-Cluiritas- 
Chorus-, que pronunciamos-Melquisedecli-(jiicrsouc.M. t^-ri- 
tas-Corus-.

P. ¿Todas ellas de dónde toman origen ó iiiiCÍüiii.:mo'v 
R. De la impulsacion inadvertida del aire ,dul pulmón, y 

de la distinta modulación que verificamos en el aparato 
orgánico bucal, al pronunciarlas. •

P, ¿Qué se, entiende por modulación?
R. El movimiento y juego combinados de- los medios

3
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iaternos y externos, pulmón y boca, siempre que hemos de 
pronunciar alguna letra, sílaba, 6 palabra.

P. ¿Cuál es el número de vocales?
-R. ¿’m  ;-Aa-Ee-Ii latina-Oo-Uu-Yy griega-.
P. Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 

de la wcaUk.z.-'^
R. Del modo siguiente : impulsamos inadvertidamente el 

aire del pulmón ; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
abrir sin ningún esfuerzo y por igual ambos labios, arro
jando horizontalmente fuera el aliento, y resulta producido 
dicho signo vocal llamado-Aa-(l).

P. ¿Cómo se explica el origen ó conocimiento y formación 
de la wcííZ-Ee-?

R. Del modo siguiente : impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón ; lo dirigimos por la garganta ; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
arrojar fuera el aliento abriendo con esfuerzo la parte dere
cha de los labios, y resulta producido dicho signo vocal 
llamado-Ee-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de las vocales-li-Yj-^i

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón ; lo dirigimos por la garganta ; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
levantar hácia la nariz el labio superior; y arrojando fuera 
el a liento, resulta producido dicho signo Vocal llamado 
-Ii-Yy-(2).

(I) Cuando á estos sigoos vocales sigue consonante formando silaba los dos, su 
modulaciou queda notablemente modificada, produciendo esta unión una fuerza 
notable, que llamamos de doble tiempo ó de larga cantidad.

(í) No existe otra diferencia en la modulación de estos dos signos, que la de añadir á 
la segunda, la expresion-gfj-íe£fa-, asi como á la primera añadimos la expresion-íoíina-, 
Por consiguiente; explicado el origen prosódico de la primera, queda también expli-



P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la vocal-Oo-^

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
redondear los labios aproximándolos; y  arrojando fuera el 
aliento, resulta producido dicho signo wcal llamado-Oo-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y  formación 
de la -yocíí̂ -XJu-?

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
redondear ambos labios encogiéndolos; y tirándolos hácia 
fuera juntamente con el aliento, resulta producido dicho 
signo mcal llamado-Uu-.
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II.

CONSONANTES MUDAS.
P. ¿Cuántas son, y cómo se pronuncian las consonantes 

ó articulaciones llamadas mudas“̂
R. Doce, y se pronuncian de la manera siguiente :-Be-Ce- 

Ceache-De-Ge-Jota-Ka-(l)-Pe-Qu«Te-Ve-Zeta-.
P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 

de la consonante mw í̂í-Be--?
R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 

aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
desplegar á secas y de una manera instantánea los labios

cado el de la segunda. La verdadera diferencia únicamente está en la forma en que ambas están descritas.
(1) Sólo se emplea en palabras extranjeras.



que estaban pegados; y  arrojando fuera el aliento hácialu 
derecha, resulta producido dicho signo emmente'mente labial 
ílamado-Be-be-( 1).

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y  formación 
de la consonante muda-CQ-'l

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que tocar 
fuertemente la punta de la lengua con los dientes de arriba; 
y al desunirlos con arrastre, y arrojando fuera el aliento 
h ád a la  derecha, resulta producido dicho signo Ungüo-deutal 
llamado-Ce-ce-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y  formacicni 
de la consonante í;iií¿?«-Ceache-?

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente e! 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, para la primera parte de 
dicha articulación no hacemos más que tocar fucrteinent(‘. 
la punta de la lengua con los dientes de arriba, arrojand<j 
fuera el aliento hácia la derecha cuando los desunimos; y 
para la segunda parte, no hacemos más que estrechar la 
lengua con el paladar, rechinando; y arrojando simplemente 
fuera el aliento, también hácia la derecha en el acto de 
desunirlos, resulta producido dicho signo doble y lingüo- 
palad. al llamado-Ceache-ceache-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante muda-iyü-'l

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que tocar

i3] Cuando este signo va antecedido do las ví)c..les-a-o-y con estas forma sílaba, 
enlüQce.s se bsirechaii Ins labios que se babiaii desplegado para expeler el aliento 
repieseiitado en dichas vocales, y su pronunciación resuUa ser eutóiices de este modo 
-ab-ob-; perdiendo la consonante muda su.terminaciou vocal.
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lijeramente la punta de la lengua con los dientes de arriloa: 
y al separarlos arrojando fuera el aliento hácia la derecha, 
resulta producido dicho signo Ungüo-dental llamado-De-de-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante muda-G^-'^

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; cuando lo tenemos en la garganta, estre
chamos sus paredes; y  esforzando con arrastre la pronun
ciación hácia la derecha, separados los labios, resulta 
|)roducido dicho signo eminentemente gutural llamado-Gc-gc-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante muda-loi'Q.-'t

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente ei 
aire del pulmón; cuando lo tenemos en la garganta, estre
chamos sus paredes; y miéntras esforzamos con arrastre la 
pronunciación, aplicamos seguidamente la lengua al paladar; 
y  al separarlos arrojando fuera el aliento, resulta producido 
dicho signo guturo-paladial llamado-Jota-jota-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante ímíí?<z-Ka-?

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; cuando lo tenemos en el paso de la gar
ganta, no hacemos más que apretar sus paredes y separarlas 
instantáneamente; y arrojando horizontalmcnte fuera el 
aliento, resulta producido dicho signo gutural llamado 
-Ka-ka-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante muda-Va-"^

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
estrechar fuertemente los labios; y al desunirlos á secas 
arrojando fuera el aliento hácia la derecha, resulta produ
cido dicho signo ¡aUal-Va-̂ <¿-'.
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P. ¿Cdmo se explica el origen ó nacimiento y formación 

de la consonante muda-Q,w.- ?
R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 

aire del pulmón; cuando lo tenemos en la garganta, estre
chamos fuertemente sus paredes; y al desunirlas á secas 
arrojando fuera el aliento hácia arriba y separados los labios, 
resulta producido dicho signo gutural llamado-Qu-qu-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante muda-Te-'l

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
apretar la lengua al paladar; y al desunirlos á secas arro
jando fuera el aliento hácia la derecha, resulta producido 
dicho signo lingüo-paladial llamado-Te-te-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante muda-YQ-'i

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
rozar fuertemente el labio inferior con los dientes de arriba; 
y arrojando fuera con arrastre el aliento hácia la derecha, 
resulta producido dicho paladio-dental llamado-Ve-ve-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante muda-Z^i^- ■?

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que rozar 
con arrastre la lengua con los dientes de arriba para la 
primera parte, y con el paladar para la segunda con alguna 
pesadez; y al hacer la separación arrojando fuera el aliento, 
resulta producido dicho signo lingiXo-deutal llaraado-Zeta- 
zeta-.
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III.CONSONANTES SEMIVOCALES.
P, ¿Cuántas son las consonantes 6 articulaciones semivo

cales, y cómo se pronuncian ?
R. Once, y  se pronuncian de la manera siguiente ¡-Efe- 

Hache (l)-Ele-Elle-Eme-Ene-Eñe-Ere-Erre-Ese-Equis-.
P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y  formación 

de la consonante semivocal-'Eíe-‘l
E. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 

aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, lo replegamos, y rozamos 
con arrastre el labio inferior coii los dientes de arriba; y al 
desunirlos arrojando fuera el aliento hácia la derecha, re
sulta producido dicho signo laUo-dental\\z.md.á.o-^ÍQ-Q.ÍQ-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante sémwcíiZ-Hachc-?

E. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
estrechar la lengua con el paladar rechinando; y al desunir
los arrojando fuera el aliento hácia la derecha, resulta pro
ducido dicho signo Ungüo-paladial llamado-Hache-hache-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y  formación 
de la consonante semivocal-Y\d-‘l

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
h erir lijeramentc el paladar con la punta de la lengua; y

(1) En la pronunciación, ni es vocal ni consonante; es una aspiración: por lo que 
su valor prosódico es nulo. Sólo se hace más perceptible su aspiración, cuando está 
entre dos vocales como-alionda- ; pero ni asi llega a formular letra.
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arrojando fuera el aliento hacia la derecha, resulta produ
cido dicho signo Ungüo-paladial llamado-Ele-ele-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante semivocal-^WQ-"^

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
herir fuertemente el paladar con el centro de la lengua; y 
arrojando fuera el aliento hácia la derecha, resulta produ
cido dicho signo dodle Ungüo-paladial llamado-Elle-elle-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante semiwcal-KmQ-‘l

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos vigoroso en la cavidad de la boca, no hacemos más 
que unir y desunir instantáneamente los labios; y  arrojando 
fuera el aliento hácia la derecha, resulta producido dicho 
signo labial llamado-Eme-eme-.

P. ¿Cómo se explica el origen ó nacimiento y formación 
de la cunsoiiante semivocal-EiíQ-‘l

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
herir lijeramente el paladar con la punta de la lengua 
separados los labios; y arrojando fuera el aliento hácia la 
derecha, resulta producido dicho signo Ungüo-paladial 11a- 
madü-Enc-enc-.

P. ¿Cómo so explica el origen ó nacimiento y formación 
de la consonante semi'cocal-YñxK'A

R. Del modo siguiente: impulsamos inadvertidamente el 
aire del pulmón; lo dirigimos por la garganta; cuando lo 
tenemos en la cavidad de la boca, no hacemos más que 
estrechar con detención el centro de la lengua al paladar; 
y al desunirlos arrojando fuera el aliento hácia la derecha.

Íb ^



re su lta  producido dicho sig n o  Ungüo-paladial llam ado-E iie- 
cñe-.

P. ¿Cómo se  explica el o rig en  ó n ac im ien to  y  form ación 
de  la  consonante semivocal-Eva-^i

R. Del modo s ig u ie n te : im p u lsam o s-in ad v ertid am en te  el 
a ir e  del pu lm ón ; lo d irig im o s por la  g a rg a n ta ;  cuando  lo 
tenem os en  la  cav idad  de la  boca, no  hacem os m ás que h e rir  
lije ram en te  e l p a lad ar con  la p u n ta  de la  le n g u a ; y  a rro 
jan d o  fu era  el a lien to  h á c ia  la  d e rech a , resu lta  producido 
d icho signo  Hngüo-paladial llam ado-E re-ere-.

P. ¿Cómo se exp lica  el o rig en  ó n ac im ien to  y  form ación  
de la  consonan te  semivocal~dohle-EvvQ,-‘¡

R. Del modo s ig u ie n te : im pulsam os in ad v ertid am en te  el 
a ire  d e l p u lm ó n ; lo d irig im o s por la  g a rg a n ta ;  cuando lo 
tenem os en  la  cav idad  d e  la  b o c a , no hacem os m ás que 
ro zar con a rra s tre  p ro longado  la  p u n ta  de la  len g u a  con el 
paladar form ando eco; y  a rro jando  fu era  el a lien to  h ác ia  la 
d e re c h a , re su lta  p roducido  d icho signo  doble y  lingüo- 
paladial llam ado-E rre-erre-.

P, ¿Cómo se exp lica  e l o rig en  o nac im ien to  y  form ación 
de  la  consonan te  semivocal-'^^Q-'l

R . Del modo s ig u ie n te : im pulsam os in ad v ertid am en te  el 
a i r e  del p u lm ó n ; lo d irig im o s por la  g a rg a n ta ;  cuando lo 
tenem os en  la  cav idad  de la  b o c a , no hacem os m ás q u e  
rozar con silbido la p u n ta  de la  len g u a  con el p a la d a r ; y  
a rro jando  fu era  el a lien to  h ac ia  la  d e re c h a , re su lta  p ro d u 
cido d icho signo  U%güo-paladial llam ado-Ese-esc-.

P. ¿Cómo se ex p lica  e l o rig en  ó n ac im ien to  y  form ación 
de la -E q u is -( l) ‘?
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(1) Acomodándome á su sonido, le llamarla con preferencia-to'-; pues^ quo 
-Kquis-ni es semivocal ni muda; y entonces su modulación seria la siguiente, impul
saríamos inadvertidamente el aire del pulmón; lo dirigiríamos por la garganta; cuando 
lo tuviéramos en ia cavid.;d de la boca, no haríamos más que poner en contacto las 
P redes de la garganta y rozar con rechinamienlo la punta de lu lengua al paladar; y



R . Del modo s ig u ien te  : im pulsam os in ad v e rtid am en te  eì 
a ire  de l p u lm ó n ; lo d irig im os p o r la  g a rg a n ta ;  cuando lo 
ten em o s en la  cav idad  de  la  b o ca , no  hacem os m ás que 
ro zar lijopam ente la p u n ta  de la  len g u a  con e l p a lad a r fo r
m ando  silbo, y  re su lta  p roducido  d icho sig n o  lingüo-paladial 
llam ado-E quis-equ is-.
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IV.

P . ¿De lo expuesto  no re su lta  q u e  a lg u n a s  consonantes 
em p lean  d is tin to  ju e g o  en  el o rg an ism o  b u c a l, a l  ser mo
du ladas?

R . S í: unas, a l ser p ro n u n c ia d a s , n e ces itan  m ás p a rti
cu la rm en te  de l ó rgano  de los lab io s , y  se  llam an  labiales. 
com o :-b e-p e-em e-: otras, del ó rgano  de la  le n g u a , y  se 
llam an  linguales^ como :-e le -ene-ere-erre-ese : otras, del ó rg a
no de l p a la d a r , y  se llam an  , com o ¡-eñe-hache-
elle-: otras, d e l ó rgano  de la  g a rg a n ta , y  se llam an  guturales. 
com o:-g’e-jo ta-qu-equ is-(ex i): otras, de los ó rganos len g u a  y  
d ien tes  de a rr ib a , y  se  llam an  Ungüo-dentales, como ¡-ce-de- 
te-ze ta  : otras, de los ó rganos lab io  in fe rio r y  d ien tes  supe 
r io re s , y  se llam an  labio-dentales, c o m o :-e fe -v e - : otras 
f in a lm e n te , d e  los ó rganos le n g u a  y  p a la r  á  la  v e z , y  se 
llam an  Ungilo-paladiales, como :-cn e-c re-ese-te-eñ e-h ach e- 
e lle -.

arrojando fuera el alienlo hacia arriba, resuUaria producido dicho signo 
p a l a d i a l  llamado-Exi-exi-, quedando s e m i v o c a l .



LIBRO PRIMERO.

SECCION 2.*^

TRATADO DE PROSODIA ANALITICA.

§1-

P. ¿Dónde e s tá  el v a lo r prosódico de cada s igno  de  n u es
t r a  e sc r itu ra  ó de n u estro  alfabeto?

R . No es tá  en  los s ig n o s ta l como q u edan  d escrito s; sino, 
en  e l ac to  m ism o que los p ro n u n ciam o s: n o  e s tá  e n  la  le tra ; 
s in o , en  el sonido que arro jam os y  en  e l tiem po  que em 
pleam os cuando  lo  exp resam os; llam ando  acento tònico á 
esta  fu erza  de expresión .

P. ¿E sta  re g la  sign ifica  ig u a lm en te  cuando  es sola la  
le tra , que cuando  fo rm a sílaba e n  co n cu rren c ia  de o tras?

R . N o: cuando  form a sílaba en  co n cu rren c ia  de o tras , 
re su lta  en tonces m odificada su  p ro n u n c ia c ió n , y  por consi
g u ie n te  tam b ién  su  v a lo r prosódico. E jem plos: e l sonido 
vocaW í-por sí so lo , t ie n e  u n  v a lo r prosódico la rg o , como 
su e len  tenerlo  todos los m onosílabos, porque reú n e  en  sí toda 
la  fuerza  de la  expresión : form ando la  síiaba-«55,-queda m o-
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dificada su  expresión  y  tam b ie n su  valov prosódico ; el ^ n e ,
s i b ien  es la r g o , com o cuando e l sonido-£?-era so lo , ahora  
lo es sin  em bargo  por el m ayor tiem po  que em pleam os en 
s u  pronunciación , e n  razón  de  h ab e rse  reu n id o  con las le tra s  
-h s r j  de fo rm ar ju n ta s  u n a  sola s í la b a : form ando la  p rim era  
sílaba de la  palabra-ííw-íxr-, su  v a lo r prosódico será b reve , 
po rque  la  seg u n d a  sílaba-/«t2r-ro b a  á  la - íí-g ra n  p a rte  de  la 
fuerza  q u e  re te n ia  siendo so la : por lo co n tra rio  q u ed ará  m ás 
la rg a  que n u n c a , siendo p rim era  sílab a  de-íí^io-nom bre 
su b s ta n tiv o , po rque  en  e s ta  com binación  absorbe la  m ayor 
fuerza  de la  se g u n d a : o tra  cosa se rá  si es p rim era  sílab a  do 
-amó-Y&vho, po rque  la  ú ltim a  a rre b a ta  de la-cí-easi to d a  su 
fuerza.

P . ¿E n  v ista  de estos e jem plos, no  p a rece  cosa d ifíc il el 
e s tab lec im ien to  de reg la s  que fijen  c la ram en te  la  can tidad  
y  el valo r prosódico de las  le tra s  y  sílabas?

R . S í: es ta n  d ifíc il, que los m ejores h ab lis ta s  de jan  
e s ta  cu estió n  s in  reso lver por no d ec ir in ta c ta ;  co n ten 
tándose  a lg u n o  q u e  otro con d e c ir ; que po r m edio de  la 
colocación de sílabas la rg a s  y  b rev es en  los m ism os lu g ares  
de l verso  donde los la tin o s  colocaban las  s u y a s , resu ltab a  
u n a  asim ilación  ta l ,  que ofrecia  a l  oido u n a  a rm o n ía  y  unos 
com pases b a s tan te  parecidos á  los q u e  p roducían  los versos 
la tinos. E sto  en  ú ltim o  resu ltad o  eq u iv a le  á  d e c ir , q u e  las 
voces caste llan as  tien en  v e rd ad e ram en te  su  valo r prosódico, 
au n q u e  no con la  re g u la rid a d  p rop ia  de la  le n g u a  la tin a .

P. Conforme se h a  explicado  el o rig en  ó n ac im ien to  y  
form acion de las  le tra s , ¿ no puede  tam b ién  exp licarse  el 
o rig en  ó n ac im ien to  y  form ación de las  sílabas y  palabras?

R. Conocido el o rig en  de las le t r a s ,  tam b ién  tenem os 
conocido, au nque  im p erfec tam en te , el de las  sílabas y  p a la 
b ras , por cu an to  éstas tie n e n  su  baso en  las  le tra s : pero 
ex p licar la  form ación  así de las u n as  como de las o tras, 
im porta  y a  u n  cúm ulo  do d ificu ltades poco m éiios q u e 'im -



p osib les d e  reso lver ( 0 ,  ‘i  ™  en ten d er tod as arran
can  de la s  - v u lg a rm en te  mUrpcaones
m odificadas por e l a r te , y  acom odadas d esp u és para la 
exp resión  de los ob jetos, im p ortan cia  y  ex ten sió n  de su s
ideas, de concierto  con  la  arm onía.

P . i N in g u n a  r e g la  p articu lar presentan  lo s  tratad istas  
nue pu ed a servirnos com o d e punto de partida para el 
con ocim ien to  de la  can tid ad  ó va lor prosódico de la s  silabas?  

E . H állanse en  u n  reducid ísim o n iim ero; y  la s  m ás cono-
cidas son cmco: .

P r im e ra :  toda sílaba q n e resu lte  de la  reu n ión  de dos 
v o ca le s  form ando d ip to n g o , representa u n a  cantidad  o ^ a lo i  
prosódico la r g o , com o en  la  prim era sílaba de la s  palabras  
-aiítor-i?ííropa-a?ím ento-^ííterpe-, aunque com ien ce  con  c o n 
sonante como-^«í«lano-<¿é'wda-Wíí?pe sueño-.

Segimda: toda v o c a l, y a  sea  ó no in ic ia l ,  á  qu ien  s ig u en  
dos con son an tes, y  la  prim era form a sílaba con  d ich a  v o c a l, 
representa u n a  cantidad  ó va lor prosódico la rg o , com o se  v('
en  lo s  s ig u ie n te s -c u e r n o -r o n c o -sa n g n e n to -d e sd e -su e r te
h o m b re-a n ch o -u n to -h o rn o -; pero s i las dos consonan es  
form an sílaba con  la  v o ca l s ig u ie n te , en to n ces la  voca l 
anterior á e lla s  rep resen ta  una cantidad ó va lor prosodico  
breve com o se  v é  en  estas :-entablado-tcnebroso-a.breviar- 
cabrito- ; á  m énos que por la  n atural p rosod ia , tu v ie se  una  
pronunciación  la rg a  ó m u y  m arcada com o en  estas-lób rego-
rép lica-can d elab ro-tem ib le-in ven cib le-d ob le-trip le-y  otras.

T&rcera : cuando dos m onosílabos d e  lo s  cu a les  e l prim ero  
es v o ca l so la , ó b ien  acaba en vocal, y  e l segu n d o  com ienza  
tam b ién  en  v o ca l, se  contraen  form ando un  so lo  m onosílabo, 
tam b ién  representa una cantidad ó valor prosódico la rg o , 
com o se  v é  en  estos ejemplos-íiZ, en  v ez  de a e l-;-í/e í-en  vez  
de-de el- : Igu a lm en te , cuando dos palabras de las cu a le s  la

(1 ) Oonstìltansc los sistemas ¡deogrófico y graflfónico y Eits ramificaciones.
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p rim era  acaba eu  vocal y  la  seg u n d a  com ienza tam b ién  con 
vocal ( s in a le ía ) , que en tonces se  c o n tra e n , resu ltan d o  que 
la  voca l que su en a  co n tra id a  rep re sen ta  u n a  can tid ad  ó valor 
prosódico la rg o , como se vé  en  estos ejem plos-dam unbeso- 
en  vez de-dam e u n  b e so -;-v a s tim p e r io -e n  vez de-vasto 
im perio -.

Cud'ftd: cu a lq u ie r s ílab a  ó voca l que en  la  p ronunciación  
rec ib e  la  fuerza  de la  en tonación  y  de l acen to , p o r e l uso se 
la considera  de u n  v a lo r prosódico larg o .

Quinta: to d a  p a lab ra  m onosílaba rep re sen ta  u n a  can tidad  
y  v a lo r prosódico la rg o  (1).

P . E n  la  ex p resió n  ¿cóm o sue le  conocerse el valo r prosó
d ico de u n a  le tra  ó sílaba?

R . G eneralm ente  p o r e l acento  tón ico  que in d ica  la  m ayor 
tu e rz a  de p ro n unciación  sobre u n a  le tra  ó sílaba d e te rm i
n a d a , co m o :-cán ta ro -ab rázo -fu s íl-e s trép ito -re tú m b a-am ó r 
-truéno-peséta-á lam o-azú l-.

P . ¿ C uán tas clases de acen to  e s tán  en  uso  en  n u e s tra  
Pi'osodia?

R . Sólo aq u e l que se denom ina  agudo, y  que se describe 
p o r u n a  p eq u eñ a  ray a  tira d a  de derecha  á  izq u ie rd a  encim a 
de la  vocal ó sílab a  en  e s ta  form a- r -,quedando  excluidos 
por e l uso el grave y  e l circunflejo, de rem in icencia  la tin a .

P. ¿ E n  to d as las p a lab ras  y  en to d as las  letyas y  sílabas 
en las  que se d esca rg u e  la  fuerza  de la  p ronunciación , deberá 
describ irse  el s ig n o  de acen to  ortográfico  ó g ram a tic a l?

R. A unque los g ram á tico s  d e te rm in an  m u ch as pa lab ras 
sobre a lg u n a  de cuyas sílabas, d icen , debe escrib irse  acento ,

{1) Luego de constituidos los idiomas , debieron estos modificarse, o con motivo 
de las guerras y conquistas, ó por convenios habidos entre los Estados : resultando; ó 
que unos derivasen de otros en gran parte de sus voces, ó que por intrusión muchas 
hayan sido substituidas por las de otros países : ocasionando todo esto una alteración 
tal en la I'rosódia de cada uno ; que hace poco ménos que imposible todo ensayo para 
iinaregularizacion única en cada lengua.
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uo  o b stan te ; p a re c e , hab lando  en  tés is  g e n e ra l , que sólo 
deb ie ra  describ irse  d icho signo  sobre aq n e llas  que pueden  
o frecer a m b ig ü e d ad ; pero  no sobre aquellas que c la ra  y  
te rm in an tem en te  ex p lican  su  id e a , o q u e  se deduce fácil
m en te  del contex to .

P. ¿Todas la s  pa lab ras  so n  de u n a  m ism a ex ten s ió n , ó 
constan  de u n  m ism o n ú m ero  de sílabas?

R. N o : Unas co n stan  de u n a  so la  s íla b a , y  se  llam an  
monosüabas: co n stan  de d o s , y  se llam an  Usilahas:
Otras co n stan  de tre s , y  se  llam an  trisilalas: Otras constan  
de cu a tro , y  se  llam an  cuatrisilahas: Otras co n stan  de m ás 
de cu a tro , y  se  'W.o.mSi'D. polisílabas.

P. ¿C uáles son las  q u e  ap a recen  como u n a  sola s í la b a , ó 
como m onosílabos?

R. A quellas que ó se  p ro d u cen  por u n  sim ple sonido, 
siendo  el resu ltad o  in m e d ia to , ó b ien  la  expresión  de u n a  
sola vocal c o m o -a -e - i-y -o -u - ;  ó la  expresión  de dos vocales 
c o m o -a y -a u -e i-eu -h a y -h o y -h u y -(d ip to n g o s ); ó la  expresión  
de u n a  vocal con u n a  co n sonan te  co m o -es-o l-en -u n -a l-  
(inversas sim ples) (1); ó la  expresión  de u n a  consonan te  con 
u n a  vocal c o m o -la -d e -m i-tu -te -m e-sc -v a -s i-n o -ca -d i-fe -(d i-  
rec ta s  sim ples) (2); ó la  ex p resió n  de u n a  consonante con dos 
vocales co m o -so y -iey -rey -h ay -d o y -v o y -(  d ip to n g o s ) ; ó la 
ex p resió n  de u n a  co n sonan te  con tre s  vocales com o-buey- 
( tr ip to n g o ); ó la  expresión  de u n a  vocal en m edio do dos 
consonan tes co m o -co n -s in -n o s-p an -se r-lo s-p ez-lu z-sa l-p az  
-p o n -p a r- te r- (m ix ta s  s im p les); ó la  expresión  de dos con
sonan tes á n te s  de vocal con consonan te  después de ésta

,1) Cuando por efecto de la composición, después d é la  vocal inicial de sílaba 
siguen dos ó más consonantes, y con ella forman sílaba, ésta se denomina inversa doble 
.•omo-abs-obs-ins-en las palabras compuestas-abslracr-obstruir-impresionar-.

(S) Cuando entre palabras compuestas, dos consonantes seguidas de vocal juntas 
las tres forman silaba, esta se llama directa doble como-gra-tre-plo-lru-cla-plu-cre- 
Iri-en las palabras-grave-tremendo •plomo-trucha-claro-plunia-crédito-tribulo-.
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co rQ O -^ran -p lu s-p la íi-tris-c ru z-tres-c liii-p ro z  -  ( m ix tas  cío 
b les) (1).

P . ¿Qué pa lab ras  ap arecen  de dos sílabas ó Usilalas^
R . E n tre  o tras las  s ig u ien te s  ;-para-pom ez-oro-m ano-libro 

-néc tar-danzan-núm en-cánon-cárcel-hérpes-cie lo-tierra-lazo- 
pecho-to ro -carta-po tro -b ledo-do te-troce-clase-bucle-ave-con

o tra s  m u ch as  (2).
T am bién  p erten ecen  á  e s ta  clase las  s ig u ien te s  :-donce]-

altar-papel-beldad-claYel-virtud-doblez-falaz-manná-buní-
can to r-d e lfin -ac to r -  c o rsé -p ap á -ca n d il- tam b o r-a lta r-  a lb u r-
co ichon-con  o tras m uchas.

P . ¿Cóm o d is tin g u irem o s estas dos clases de palabras 
b is ílab as , to d a  vez q u e  su  en to n ac ió n  es d ife ren te?

R . L as que tie n e n  la  fuerza  de en tonación  en  la  p rim era  
s ílab a , se  llam an  p a lab ras  regiiUtes; la s  que la  tie n e n  en  la 
seg u n d a , se  llam an  agudas.

P . ¿Qué pa lab ras aparecen  de tre s  sílabas ó irisiJalasí 
R . E n tre  o tras las  s ig u ien te s  : -a lfo r ja -a lg ib e -b e c e r ro -  

b a lles ta -ca lzado  -  silb ido -  topacio  -  b ad an a -tin te ro -co n  o tras 
m u ch as, e n tre  las  reg u la res .

T am bién  p erten ecen  á  e s ta  clase la s  s ig u ie n te s  :-arm azon
-a lb añ il-a se so r-a lfo li-ap re to n -ag u ad o r-cap itan -co ro n e l-co ii
o tra s  m u ch as; e n tre  las  ag u d as.

T am bién  p erten ecen  á  e s ta  clase las  s ig u ie n te s :-á la m o -
n áu frag ü -cám ara -ló b reg ü -s ín tes is -éb rio -h u é rfan o -p á rp ad o -
cá n tig a -c o n  otras.

P. ¿Cómo se las llam ará  á  las com prend idas en  esta  ú lti-

¡1 Van comprendidas en esta clase las sigiiientes-brin-pren-trans-lr s-trip-plaa 
-en esUis p labra8-brinc..r-pretuler-trans3resion-tra3pasar-triptungo-plant€l-y otras.

i2 Ningi.ua de est s dos clases de palabra, regular la una, y aguda la otra, re
quiere la colocación del acento, á no ser que ofrezca aiiibigüedaJ como c n la ss i-  
gui(!uies-m. no nombre, y nu.iió verbo-libro nombre, y libró verbo-coii otras El iiS'. 
consiente la colocación del acento en las agudas que acaban con vocal, también paiu 
evitar la umbiíiüedad.
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raa clase, to d a  vez que su  en tonación  es b ien  d ife ren te  de 
las llam adas regulares y  agudasí

R. Se las llam a  p a lab ras  esdrújulos, en  razón  de descar
g a rse  la  fuerza  de en tonación  sobre la  sílaba an tep en ú ltim a . 
E s d e c ir : que son ag u d as, cuando el acento  ca rg a  en  la  ú l
tim a  sílaba: reg u la re s , cuando c a rg a  en  la  p en ú ltim a : (‘s- 
d rú ju las, cuando c a rg a  en  la  an tep cm ü tiraa .

P. ¿Qué pa lab ras  se en cu en tran  e n tre  las cualrisilahas í
R. Las s ig u ie n te s : -  agu acero  -  m eq uetrefe  -  te m p o ra d a - 

m olinero-controversia-calafate-caballero-y  o tra s ,  en tre  las 
llam adas regulares.

T am bién se h a llan  las  s ig u ien tes  :-proposic ion-con tribu ir- 
santificad-aparicion-m elocoton-sinceridad-y  o tra s , en tre  las 
agudas.

T am bién so h a lla n  las  s ig u ien tes  :-b a ríto n o -astró n o m o - 
f ílíp ica -a rm ario -filán tro p o -p a rás ito -y  o tra s , e n tre  las esdrú
julos.

P. ¿Qué p a lab ras  se en cu en tran  .en tre  las polisUahas, y  (Ir 
m ás de cua tro  sílabas?

R. Las h a y  de c in co , s e is ,  sie te  y  ocho ú m ás sílabas; 
pero estas oncortísim onúm ero ,com o:-estra tég ico -efem érides 
-alcan tarilla-astronóm ico-problcm ático*  a lam bicado-an tago- 
n ism o-popularidad-preocupacion—peripatético-eiocuentísim o 
-parasiláb ico-acom pañam ien to -incon tro^ 'ertib le-m anifestáii- 
d o se lo -p rcm ia ráse lo s-in ju s tiíicad am en te -in su fic ien tem en tí' 
-c lo cu cn tísim am cn tc-en tusiasm ése les-y  a lg u n a  o tra .

P. Visto y  reconocido el valo r prosódico p rim itiv o  y  
sim ple de cada  le tra  en  la  sección o rto lóg ica, ¿cóm o es que 
a l form ar sílaba con o tras, se desprende de p a rte  de aquel 
v a lo r prosódico?

R. Por m u ch as  razones, y  todas ellas m u y  poderosas: de 
u n a  p a rte , por la im posibilidad m ate ria l y  m oral de h ab la r 
y  de escrib ir conservando las  le tra s  aq u e l valo r p rim itivo : 
do o tra  p a r te , porque el hom bre cuando h a b la , s ien te  v iv í-

■i

L



sim os deseos de exp resarse  con ia  m ism a rap idez que con
cibe : y  de o t r a , porque l a . conservación de aquel valor 
sim ple, se  opondría  con stan tem en te  á  la  sonoridad y  exp re
siva g rac ia  del len g u a je , á  todo lo que con ta n ta  n a tu ra li
dad  somos im pelidos.

P. ¿Qué ejem plos podrían  exponerse en  los cuales pud iéra 
mos ver estos m ovim ientos?

R. S upóngase que hem os de exp resar la  p a la h ra -c o ím a io  
vem os q u e  e l valor prosódico p rim itiv o  y  sim ple de cada 
le tra  de d ich a  p a la b ra , se ria  el ú q m í&úXq >CGoereoe'iieadeo~. 
A hora b ien  : exam ínese , y  so v e rá  que no le  es posible al 
hom bre h ab la r de e s ta  m an era , n i  lo podría  verificar con la 
rapidez q u e  tan to  a m a , n i  re su lta r la  do sus ensayos , la 
g rac ia , n i la  v iveza de expresión  que tan to  cau tiv an  n u es
tro  oido,

P. ¿Cuál h a  sido p u es, la  consecuencia forzosa de tales 
ílesarreg los é inconven ien tes?

R. Que arrastrad o s del e lem ento  eufónico ta n  n a tu ra l 
<M)ino poderoso, hem os siem pre prescindido  de estas m en u 
dencias em barazosas, e lim inando tan to  en la  p ronunciación  
como en la  e sc r itu ra  las vocales an te rio res  y  posteriores d(' 
las consonantes, s in  p e rju d ica r en  lo m ás m ín im o n i a l sen
tido , n i á  la  c laridad , an tes  b ien  ; dando por ello á  la  p a la 
b ra  y  á  la  idea  y  á  la  concepción, el vuelo  y  el a ire  y  la 
fuerza y  la  du lzu ra  con que sa tisfacen  a l oido, com placen al 
('iitcndim iento , y  cau tiv an  el corazón.

P. ¿Si no do u n  modo preciso , p u d ie ran  por p resunción  
se ñ a lá rse la s  causas do form ación  de la s  sílabas y  pa labras?

R. V erdaderam ente  os e s ta  cuestión  m u y  à rd u a : pero  ya 
(|uc  las p lan ta s , los árboles, y  todo v eg e ta l se ensancha  y  
crece seg ú n  el v ig o r de su  g érm en , y  seg ú n  las  condiciones 
de l te rren o  en  que v eg e tan , así ; lo  que fueron  sim ples le 
tra s  (in te rjecc io n es por e jem plo), deb ieron  crecer y  ensan
ch arse  h a s ta  lleg a r á  ser p a lab ra , seg ú n  la  fu erza  de sus
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gérm en es, y  seg ú n  la disposición in te lec tu a l y  o rgán ica  
de l ind iv iduo , en conform idad con la fuerza  de la  idea  v  de 
su  objeto. U na sola le tra  podrá  d a r u n a  idea  de  relación : 
n u n ca , de sign ificación  de ex is ten c ia  ó de afirm ación: todas 
las pa lab ras  buscan  n a tu ra lm e n te  la  caida final.

P. ¿Son conocidos los verdaderos g é rm en es  de la  palabraV
R. A m i hu m ild e  en te n d e r, s í ,  y  son t re s ;- la s  ideas-(¿i 

sentim iento-j arnio7iia-{\)^ 2\.VQ,á.Q,dLOv de cuya  tr in id a d  
g ira n  con stan tem en te  las  p a lab ras , e l le n g u a je , y  la  elo- 
cmencia en g e n e ra l;  constituyendo  adem ás d ichos g érm en es 
la in stitu c ió n  y  los verdaderos p r in c ip io s , tan to  de la  p ro
sodia an a lític a  como de la  s in té tica .

P. ¿Qué es pues p rosod ia  ana lítica?
R. U na p a rte  de la  G ram ática  que enseña la  rec ta  pro

n u nciac ión  de las  le tra s , sílabas y  p a lab ras, y  de la  le c tu ra  
en  g en e ra l, y  tam b ién  la  can tidad  ó v a lo r tem p o ra l prosó
dico que re su lta  de la  p ro n u n ciac ió n  de los sonidos vocales 
en  com binación con los consonan tes, al fo rm ar la  sílaba.

;i) De aquí vienen los acentos-ídeoZogíco^prosódico-oraíorio-.
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SEGUNDA PARTE DE LA GRAMÁTICA.

J.IBRO SEGUNDO.

TRATADO DE LA ETIMOLOGÍA.

....Quo minussunfícrendi, qui liauc artem, utti-
nucm acjejunamcavíllantur: qum nisíoratoris futuri 
fundamenta fidolifcer jecerit, quidquid superstruxe- 
ris, corruot;... Quint. lustit. Orat. Lib. 1.® § 4 .®

1\ ¿.La palabra  G ram ática  de dónde deriv a?
H. De la g r ie g a  Gramma, ó Gmmmata, que equivale  á 

le tra  ó palabra.
P. ¿C uál es pues el fundam en to  de la  G ram ática?
\i. Lo son las le tra s  ó palabras; y  en  g e n e ra l, el lenguaje .
1*. ¿Qué es le tra?
K. E s u n  signo , que siendo vocal, a lg u n a s  veces por sí 

sólo form a p a lab ra , y  las m ás de ellas fo rm a sílaba o parte  
de aquella , com o;-a-ab~abs.

P. ¿Qué es sílaba?
H. Una le tra  sola ó dos ó tre s , las que reu n id as  form an 

p a rte  de una p a la b ra , c o m o a - b i s - p a — m e - lo -c o - to n — ar-
bus-to-.



P. ¿Q ué es pa lab ra?  (1).
l i .  La reu n ió n  de dos ó m ás sílabas que exp resan  u n  ob

je to  ó idea  (2) cu a lq u ie ra , com o:-pan-v ino-cántaro-gram á- 
tic a -a ritm é tica - (3).

P. ¿Qué se en tiende  por len g u a je?
R. L a colección de signos ó de palab ras, m ed ian te  los 

(males enunciam os nuestro s  pensam ientos, ó aquello  que 
entendem os y  pensam os (4).

P. ¿C u án tas  clases de len g u a je  h ay ?
R. Los m ás g en e ra le s  é im p o rtan tes  son tres ;-e l liaUadn- 

QÍ-escrito-y el de acción-.
P. ¿C uál es e l m ás cí3modo é im p o rtan te?
ti. E l hab lado , sirve  p a ra  todas las necesidades de la  vida 

íam iliar: en  el te rren o  c ien tíñ eo , es el m ás á  propcísito para  
la  in sin u ac ió n  y  la  convicción: en  el terreno  político , basta 
a lg u n as  veces la  pa lab ra  de u n  b uen  orador, p a ra  hacer 
cam biar el asen tim ien to  de u n a  A sam blea d e liberan te : en el 
te rren o  re lig io so , influyo ta n  su avem en te  e n  el a lm a unas 
veces, y  p en e tra  con ta n ta  fuerza  en  la  v o lu n tad  o tra s , que 
aq uella , luego  se sien te  convencida; y  es ta , fácilm en te  ar
rastrad a .

P. ¿Q uiere esto  decir que el len g u a je  escrito  carece  de 
im portancia?

— 46 —

1. 1 ) Como ejemplos de letras, sílabas y palabras, véase el libro 1 .° de esta Gra
mática titulado-OríoZo(/ía,-donde el lector las encontrará en muy considerable nú
mero, y en diferentes clasificaciones.

(2 )  Llámase idea, el conocimiento que se tiene de cada objeto determinado, como;
-la idea que tenemos formada dcl cabalÍo;-la del melocoton;-la de la oveia*-la del 
agua,-etc. ’

(3) Toda palabra entraña tres cosas distintas :-un objeto-su idea-y el sonido buea- 
•izado llamado palabra. Cuando decimos-pan-, primeramente tenemos la existencia 
•eeste  objeto; después formamos la idea; últimamente lo pronunciamos, resultamln
a pa abra-pan-: de aquí que m  foHemos hablar sin pensar, ni pensar, si7i hablar in

teriormente.
(A) Idioma es el ejercicio de un mismo lenguaje por todos los individuos <le una 

nacionalidad.



R. No; este , salvando las d istanc ias, h ab la  á los ausentes: 
después de la  electricidad  y  del v a p o r , es el e lem ento  m ás 
poderoso p a ra  todas las g ran d es  operaciones del com ercio: 
á este len g u a je  se debe e l m ás precioso legado  de los tiem 
pos que fueron , perpetuando  y  h a s ta  e te rn izan d o  las  m ás 
e locuentes p ág in as  del saber hum ano , y  aq uella  au reo la  de 
doctos nom bres que a rom atizan  la  du lce  t ie r ra  de la  que 
fué su  p a tria  qu erid a .

P. ¿E n  v is ta  de esto, le  cab rá  a l  len g u a je  de acción  al
g u n a  im portancia?

R. No poca: el len g u a je  de acción  es p ara  a lg u n o s en tes 
desgraciados, lo que p a ra  los h om bres de ex p ed ita  o rg an i
zación el len g u a je  hablado: los sordo-m udos, g rac ias  á  sus 
m ovim ientos m anuales, se co m un ican  todo lo que los otros 
séres m ás favorecidos por m edio do la  palabra: h as ta  los 
buenos oradores, sin  la  g rac ia  de la  acción, ¿como h a rian  
e locuen tes sus d iscursos? L a acción  y  la  p ronunciación  son 
su  m ejor g a la : son la  corona y  el m ejor ño ro n  d e l d iscurso 
oratorio .

P. ¿E s d e term inado  e l núm ero  de signos o pa lab ras que 
co n stitu y en  el len g u a je?

R. No, y  no  es posible: porque sobre los que h o y  dia 
ex is ten , que son todos los que in te g ra n  n u es tro  idiom a, 
deben  contarse  todos los n u ev am en te  in v en tad o s , y  que en 
lo sucesivo se inv en ten .

P. ¿P ara  sabor de G ra m á tic a , deberem os te n e r  en 
la  m em oria  todas las  palab ras que co n stitu y en  el len 
g u a je?

R. No: y  si a lguno  lo in te n ta re , p ron to  a lcan zaría  el cas
tigo  de su  orgullo .

P. ¿Pues, com o, siendo las p a lab ras  en ta n  g ra n  n u 
m ero, los g ram ático s en  m u y  pocas p ág in as , no sólo so 
em peñan  en enseñar á conocerlas y  d is tin g u ir la s , s in o , y  lo 
([ue es m ás, á  en lazarlas, á  p ro n u n cia rlas  y  escrib irlas?
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l i .  Porque a  fuerza  de e stu d ia rlas, lian  podido en co n trar 
('1 modo de com prenderlas en  u n a  b reve j  fácil c lasiñcacion.

P. ¿Cómo lo h ab rán  hecho?
H. ^Es d ifíc il saberlo; pero se  ca lcu la  que seg u ir ían  poco 

m ás ó m énos este  procedim iento .
D irían e n tre  sí, a l ex am in arlas;-y a  que u n as  palabras 

d e te rm in an  a  o tras, co n s titu irán  el g én ero  deteTTnindtivo.
Ya que o tra s  nom bran  las cosas, c o n s titu irá n  el género  

dmominativo.
Ya que o tras exp lican  las  cualidades ó a tr ib u to s  de las 

(•osas, co n s titu irán  el g én ero  atributivo.
\ a  que o tras su b s titu y en  á  personas y  cosas, co n stitu irán  

(d género  substitutivo.
Ya que o tras exp lican  las afírm aciones y  ejecuciones de 

una acción  por m edio de la  con jugación , co n stitu irán  el 
g én ero  afirmativo accionativo coujugativo.

Ya que o tra s  m odifican las afirm aciones y  acciones con ju 
g ad as, co n s titu irán  e l género  modificativo afirmativo acciona- 
tivo conjugativo.

\  a  que o tras dán  á en ten d e r que tom an  a lgo  del verbo y  
del nom bre, co n s titu irán  el género participativo.

Ya que o tras d e te rm in an  las relaciones e n tre  las  dem ás, 
co n s titu irán  el g én ero  relacionativo.

Ya que o tras sirven  p a ra  e s trech a r u n as  p a lab ras  y  oracio
nes  con o tra s , co n s titu irán  el género  estrecJiativo ó con jun 
tivo.

F ina lm en te  ; y a  que o tras s irv en  p ara  ex p resa r ios afectos, 
co n s titu irán  el género  afeciativo.

P. A hora b ien : á estos g én ero s de pa lab ras  ¿no les d ieron 
después u n  nom bre especial?

ií,. S í: á  las d e te rm in a tiv as , las d esignaron  con la  p a la -  
hvix-Articulos., ó expresiones determinativas.

A las denom inativas de su b s tan c ia , las  desig n aro n  con la 
palabra-AYíWiíí’c’í  substan tiros.
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A las a tr ib u tiv a s , las desig n aro n  con la  palabra-A[
■ ros (1).

A las su b s titu tiv a s , las desig n aro n  con la  palabra-jPí*o- 
Jiimih'es-.

A las  co n ju g a tiv as , las d esignaron  con la  pa labra-F erJo í-.
A las m odificativo-conjugativas , las d esignaron  con la 

]ju labra-^  dverlios-.
A las p a rtic ip a tiv a s , las desig n aro n  con la  palabra-i^«r¿¿- 

f/tpios-.
A las re lacio n ativ as, las desig n aro n  con la  palabra-i^r^j^o- 

.siciones-.
A las e s tre c b a tiv a s , las desig n aro n  con la  palabra-6W - 

j  nndoiies-.
A las a fe c ta tiv a s , las desig n aro n  con la  palabra-/?i¿eryec- 

riones-.
P. ¿E s esto  decir, que los g ram ático s con el estud io  lian  

consegu ido  red u c ir  el len g u a je  á  estos solos diez géneros de 
])alabras?

H. S í : y  sus nom bres se exp resan  e n  este  órden:-A rtículo- 
N om bre substan tivo -N om bre  ad je tivo  ó ad juntivo-Pronom bre 
-V erb o -A d v erb io -P a rtic ip io -P rep o sic ió n -C o n ju n c io n -In te r- 
jeccion-.

P. Al e jercicio  y  resu ltad o  de ta le s  es tud ios, de ta les 
í'jisayos y  o bservac iones, ¿no le  d ieron  tam b ién  u n  nom bre 
(Especial?

R. S í: d iéron le  el títu lo  áa-Arte de Grainática-6 sim ple- 
\wi\\Q,-Gra7)iática-.

P. E ste  títu lo -A rte  de G ram ática-¿qué nos d ará  á  en ten d er 
siem pre, considerado como principio?

R. Un con jun to  de reg la s  sacadas del len g u a je  por m edio 
del estudio  y  de u n a  reflex ión  profunda.

— 49 —

(1) Hubieran dicho mejor y con más propiedad-aíj«níít)05-del-a(í;uncí«Hi-latíno, 
|inr uuiiUü son ó se les supone inherentes al mismo substantivo al que califican.
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P . Preciándonos de españoles sinceros, ¿cóm o definirem os 
n u es tra  G ram ática  como á  fin  práctico? ó b ie n : ¿cu ál es ol 
fin práctico  a l que asp ira  la  G ram ática  española?

R. A spira á  enseñar á  las g en e rac io n es, los m odos de 
h ab la r y  de escrib ir con la  posib le  perfección  el idiom a 
i'spañol ó de los españoles.

P. ¿Qué idea  les llevó á los sabios pensadores y  g ram á ti
cos, á  hacer aq u e l estud io  d ifícil y  penoso?

R . La de h ace r que los dem'ás con b revedad  y  facilidad 
lleg asen  á  p ro n u n cia r co rrec tam en te  las pa lab ras; conocerlas 
y  d is tin g u irla s  en  su  valo r y  acc id en te s , y  h a s ta  en  sus 
anom alías ; á  en lazarlas o p ortunam en te  ; á  escrib irlas  y  
a c en tu a rla s , colocando en tre  e llas  conven ien tem en te  los 
signos de p u n tu ac ió n , y  o tros, todos convencionales.

P. ¿No son estos d istin tos fines prcccticos á  los que aspiran 
la  G ram ática  y  el g ram ático ?

R. Sí : el pronmicim cM'reciamente las p a la b ra s , es el 
objeto y  fin p ráctico  de la  Prosodia analitica.

E l conocm'las y  distinguirlas en  sus c la s e s , en  su  v a lo r y  
a c c id e n te s , es e l objeto y  fin  p rác tico  de la  Etimologia ( 1 \  
seg ú n  otros Analogia (2).

E l 'enlazarlas oportunamente^ es el objeto y  fin p ráctico  
de la  Siniásis.

E l escribirlas distintiramente, poner los a c e n to s , y  colocar 
en tre  ellas los signos llam ados de p u n tu a c ió n , es el objeti> 
y  fin  práctico  de  la  Ortografia.

(1) Etimología, de-e/ijwon-y-/ogos-equiva!e á origen, y Lien; procalencúi 
(le las palabras.

(2 )  _ La palabra-zlnfl/oí/ía-se refiere más principalmente \ la semejanza, conve
niencia, exactitud ó conformidad de la palabra con el objeto v con la idea por ella 
representado.



P. ¿Con qué nom bre m erecen  «er consideradas estas 
denom inaciones : - Prosodia - E tim o log ía  - S in tax is  - Orto
g rafía-?

R. Con el de p a rte s  esenciales de la  G ram ática
P. Más a rr ib a  se ha  hablado  d e  a rte  de G ra m á tic a ; ¿ por 

qué se t itu la  a rte  y  no c ienc ia?
R. La palabra-arte -siem pre  supone u n  con jun to  de reg la s  

y  u n  fin  p ráctico  : con la  p a lab ra  arte, se in d ican  las  com 
b inaciones sobre lo ex is ten te  y  las  cosas s e n s ib le s : y a  s(; 
dijo que la  base  y  fu ndam en to  del a rte  de G ram ática , lo e ra  
el le n g u a je ; tan to  el h a b la d o , p r im e ro , como el escrito , 
después. E s ta  es la  G ram ática  in  faciu.

P. ¿Quiero decir esto , que hab lándose de G ram ática  , no 
puede  corresponderle  el d ictado  ^e^-ciencia'^

R. N adie h a  dicho que no : tam bién  h a y  G ram ática  
C iencia. E l hom bre án tes  que hab ló , debió sen tir  y  conocer, 
y  luego  ju z g a r  y  ra c io c in a r: án te s  de fija r sus ju ic io s  y  
raciocinios sobro la  form a semiplástica del le n g u a je , debió 
ex tenderlos, g rad u a rlo s , y  clasificarlos seg ú n  el m ecanism o 
in te le c tu a l ; en  u n a  p a lab ra: debió te n e r  form ada la  Gra
mática Ciencia; esto  es, la  G ram ática  in fieri; cuyo fin es 
em inen tem en te  especu lativo  y  an ím ico .

P. ¿C uántas y  cuáles, se  h a  d icho en otro lu g a r ,  e ran  los 
géneros de pa lab ras que pueden  e n tra r  á  form ar la  oración 
g ram a tica l?

R. Diez .--A rtículo-N om bre su b s tan tiv o -N o m b re  ad jetivo , 
ó ad jun tivo-P ronom bre-V erbo-A dvcrb io -P articip io -P reposi- 
cion - Conj uncion -In terj eccion.

P. A estos diez g én ero s do pa lab ras conocidas v u lg a r
m en te  por p a rte s  de la  oración, a tendido  su  modo de ju g a r  
y  funcionar en  la  m ism a , ¿no parece  que podrían  to m ar 
o tra  calificación m ás fácil y  adecuada que la  de v ariab le s  <) 
declinables, invariab les ó indeclinables, ta n  im propiam ente 
consignado en  todas las G ram áticas?
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H. Bien parece que con m ás ex ac titu d  p o dria  calificár
selos de-géneros acomodativos-\o& unos : de-géneros acomoda- 
livo-conj'iígativos-\o^ o tros: y  de-géneros fijos-los. ú ltim os.

P. ¿C uántos y  cuáles son los g én ero s acomodativosí
R. Seis^ en  este  orden  : -artícu lo -nom bre  su b s tan tivo-nom- 

1)1*0 ad jetivo  ó adjuntivo-pronom bre-verbo-particip io .
P. ¿C uántos y  cuáles ìos-acomodativo-conjugathosi
R. Uno só lo ; el verbo.
P. ¿C uántos y  cuáles los-/?yo5-?
R. Cuatro, en  este  órdeii :-adverb io -p rep o sic io n -co n ju n - 

o ion-in terjeccion-.
P. ¿De qué m an era  se acom odan estos géneros?
R. E l a rtícu lo , con tedas las pa lab ras  de la  oración , pero 

m ás p a rticu la rm en te  con el nom bro su b stan tiv o  a l que de
te rm in a .

E l nom bre su b s ta n tiv o , m ás p a rticu la rm en te  con ol 
^•crbo, del que es o suele ser su je to  im pulsor.

E l nom bre ad je tivo , siem pre con el su b stan tiv o  , expreso 
<■) sobreentendido.

E l pronom bre , g en e ra lm en te  con e l verbo y  e l particip io .
E l verbo y  el partic ip io , siem pre con el nom bre su b s tan 

tivo  ó pronom bre (1).

S III.

TABLA DE
F ó h m u l a s  p a u a  c o n o c e r  y  d i s t i n g u i r  d e  u n  g o l p e  d e  v i s t a  c a d a  u n o

DE LOS GÉNEROS GRAMATICALES Ó ESPECIES DE PALABRAS COMPLEJAS 
DE LA ORACION EN SU DISTINTA IDEA, Y HASTA EN  SU ESPECIAL É IN 
TRÍNSECO VALOR.

P rim era . Toda palabra  que a l ser p ro n u n ciad a  , im prim e 
( '1 1  la  in te lig en c ia , ó ren u ev a  en e lla  la  idea de u n  sé r ú

(1) Para todo oslo, vdasc la sección ele concordancias en la Sintaxis, párrafos 2-B 
.(-5-6-8-.
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objeto c u a iq u ie ra ,y a re a l,  y a  im ag in ario  (P ,  lo conocerem os 
y  d istingu irem os con la  denom inación g ram a tica l de-íWM- 
'bre snhstanüto-aomo: -arena-caspa-sabor-som bra-ira-alcgría- 
D ios-ángel-gloria-color-danza-pandero-.

S egunda. Toda p a lab ra  que al ser p ronunciada , im prim e 
en  la  in te lig en c ia  ó ren u ev a  en e lla  la  idea  de de te rm in a
ción, la  conocerem os y  d istin g u irem o s con la  denom inación 
g ram a tica l de-^rto /?o-com o :-el hom bre-la  zo rra -u n  p ira ta - 
a lg u n  dia-o tra  m ano-cualqu ier sillon-esta  ven tana-.

T ercera. Toda p a lab ra  q u e  a l ser p ro n u n c ia d a , im prim e 
en  la  in te lig en c ia , d ren u ev a  en e lla  la  idea  de u n a  calidad , 
la  conocerem os y  d istin g u irem o s con la  denom inación  g ra 
m atica l dQ-nomhre adjetivo ó «¿ym^wo-como :-negro-blanco- 
verde-am arillo -a lto -bajo -recio -flo jo -bueno-m alo-sab io -igno- 
rante-feo-herm oso-rubio-.

C uarta . Toda p a lab ra  q u e  al ser p ronunciada, im prim o 
en  la  in te lig en c ia , ó ren u ev a  en e lla , la  idea de su b s titu 
ción, la  conocerem os y  d istin g u irem o s con la  denom inación 
g ram a tic a l de-^?wio»2^5í'e-como:-yo-nosotros-tú-vosotros.

Q uin ta. Toda p a lab ra  que al se r p ro n u n c iad a , im prim o 
en  la  in te lig en c ia , ó ren u ev a  en e lla , la  idea  de u n a  afirm a
ción de p u ra  ex istencia , ó de ex is ten c ia  con calidad, ó d(' 
ex is ten c ia  y  calidad  con acción, y a  sea d en tro  de u n a  ex 
presión  g en e ra l é indefin ida  (in fin itiv o ), y a  d en tro  de u n a  
expresión  de tiem po determ inado , la  conocerem os y  d istin 
gu irem os con la  denom inación  g ram a tica l de-z?ef Jo-com o:- 
scr-beber-hablar-fingir-clava^-türcer-cubrir-pensaba-rendí- 
vió-correré-.

Sex ta. Toda p a lab ra  que al ser p ro n u n c ia d a , im p rim e  en 
la  in te lig en c ia , ó ren u ev a  en  ella, la  idea  de u n a  sign ifica
ción a firm ativa  de ex is ten c ia  con calidad  , ó de ex is ten c ia  y  
calidad con acción sin  expresión  de tiem po, y  con las  form as

(1) Vulgarmente figurado.



de u n  nom bre, la  conocerem os y  d istingu irem os con la 
denom inación g ram a tic a l &Q-participio-: de presente, si te r 
m in a  cn-íííi/í-(?5iíe-¿e^í^-com o:-poderdante-fabricante-practi-
can te-febacien te-aprend ien te-ponen te-conducen tc-: de preté
rito, si te rm in a  QiQ.-cído-ido-to-so-cJío-c,Gíñ.Q :-venerado-tem ido- 
resuelto-im preso-desecho-.

S éptim a. Toda palabra  que al se r p ro n u n c ia d a , im prim e 
en  la  in te lig en c ia , ó ren u ev a  en  e lla , la  idea de u n a  m odi- 
ticacion cu a lq u ie ra  en la  afirm ación  de ex is ten c ia  con 
(calidad y  acción en  u n  tiem po  dado, de u n a  m an era  ta l, que 
d icha  ex is ten c ia  , calidad  y  acción  queden  por aquella  com 
pletadas, la  conocerem os y  d istin g u irem o s con la  denom i
nación  g 'ram atical dc-(Z¿?t‘ír¿¿(>-com o:-habló correctamente- 
vendrá  mañana-ÍTó\i^]ó demasiado-ViQgó pronto-^mio, Uen- 
liabló felizmente.

O ctava. Toda p a lab ra  q u e  a l se r p ro n u n ciad a  , im prim e 
en  la  in te lig e n c ia , ó renueva  en  e lla , la idea  de relación  
en tre  dos d is tin ta s  pa lab ras a n te r io r  y  posterio r inm ediatas, 
la conocerem os y  d istin g u irem o s con la  denom inación  g ra 
m atica l éiî -preposicio'ii-QOTíiQ :-amo a .Z^^oí-busqué a m i m adre, 
-niño de m ucho  ingén io -allia ja  de oro-corona de espinas-sah^ 
del corazon-descansa  en paz.

N ovena. Toda p a lab ra  que a l ser p ro n u n ciad a  , im prim o 
en  la  in te lig en c ia , ó renueva  en  e lla , la  idea  de u n ión  6 
enlace e n tre  dos ó m ás p a lab ras  d is tin ta s , ó e n tre  dos ora- 
(dones d ife ren tes, la  conocerem os y  d istin g u irem o s con la 
denom inación  g ram a tic a l de-conjuncion-como :~mB,TÍáo y 
m ujer-padre  ¿ hijo-Alfonso ó Isabel-.

Décim a. Toda pa lab ra  que al se r p ronunciada  , im prim e 
en lo. in te lig en c ia , ó ren u ev a  en  e lla  la  idea de u n  afecto ó 
pasión, la conocerem os y  d istin g u irem o s con la  denom inación 
g ram a tica l de-interjeecion-como ;-ay-bravo-o la-caram ba -v ir
g en  san ta-.
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§ IV.

DEL GÉNERO ACOMODATIVO LLAMADO ARTÍCULO.

P. ¿Qué es a rtícu lo  y  cu á l su  objeto?
K. E s u n a  p a lab ra  acomodatim de la  oración que se an te 

pone á  o tra  p a ra  d a r á  e s ta  u n a  sign ificación  p a rticu la r  y  
de te rm in ad a, señalando a l  propio tiem po  su  sexo y  su  n ú 
m ero. Su  objeto y  fin  p rác tico , es d e te rm in a r siem pre u n a  
ex is ten c ia  cu a lqu iera , y a  real, y a  im ag in aria .

P. ¿C uán tas especies do artícu los b ay?
K. T r e s : a rtícu lo  determinativo, que nos de te rm in a  el 

objeto con ce rteza , c o m o :-d a m e  el l ib r o - t r a e  la c a p a - . 
(S e  supone que nos son b ien  conocidos ese lib ro  y  esa

A rtícu lo  indeterminativo, que no nos d e te rm in a  el objeto 
con ce rteza , co m o:-tom a un m elocoton-dale una pera-.

A rtículo  demostrativo, que nos d e te rm in a  e l objeto con 
(ividencia, como ;-í?5¿(9 a l t a r - m  galería-flíg'weí m useo-.

P. ¿Q ué pa lab ras  -van com prendidas en  la  idea  de a rtícu 
los deierminativos"f

R. Las s ig u ien tes  :-el los-ia las-el otro los otros-la o tra  
las o tras-cua lqu ier (1) cu a lesqu ier-cua lqu iera  cua lesqu iera- 
para am bos sexos y  núm eros.

I*. ¿Qué pa lab ras v a n  com prendidas en la  idea  de a r tíc u 
los indeterminativos-"t

R. Las s ig u ie n te s :-u n  unos-una u n a s -a lg u n  a lg u n o s-a l-  
g u n a  a lg u n a s-n in g u n  n in g u n o s-n in g u n a  n in g u n as-c ie rto  
c iertos-cierta  c ie r ta s ,-p a ra  am bos sexos y  núm eros.

P. ¿Q ué p a lab ras  v á n  com prendidas en  la  idea de a r tí
culos demostrativos-^.

; l E l  simple-cufli-es otro cic los pronombres relativos.
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R. Las sig u icn tes:-este  estos-esta  estas-esc csos-csa 

esas (l)-aquel aquellos-aquella  aquellas-e l m ism o los m is- 
m os-la m ism a las m ism as-(2) p a ra  am bos sexos y  núm eros.

• P. ¿Qué cosa h a y  d ig n a  de se r ad v e rtid a  en cu an to  al uso 
p ráctico  de los tre s  artícu los dcm ostrativos-eííé ese apteU

R. Lo s ig u ien te : Qyx^-este~esta-  ̂ in d ican  |siem pre  la  m ayor 
proxim idad  del objeto á  la  persona  que m an tien e  la  conver
sación, ó al lu g a r  en  e l que se h a llan  los que la  m an tien en .

Que,-55e-0565-, in d ican  c ie rta  d istan c ia  dcl objcto|, respecto  
de aquellos que m an tien en  la  conversación , ó su  m ayor 
p rox im idad  á aquellos á  qu ienes nos d irig im os po r escrito  ó 
lie palabra.

Qm q -aquel-aquella-^ in d ican  siem pre que el objeto del cual 
se h ab la , e s tá  ig u a lm en te  m ás ó m énos ap artad o  de aquellos 
q u e  de el se ocupan  en  la  conversación ó en el escrito .

EJEM PLOS.

Varios, nos hallam os en la  p laza  de toros; y  es tán  cu ol 
redondel tre s  d iestros (toreros), g u a rd an d o  respecto  de no
sotros u n a  posición h o rizon tal y  para le la . A l h a b la r  do ellos, 
y  refiriéndonos al que nos es ig u a lm e n te  m ás cercano , lo 
verificam os, diciendo-^ííe-; refiriéndonos al otro inm ed ia to , 
lo verificam os, diciendo-eíí-; refiriéndonos al te rce ro , lo ve
rificam os, diciendo-írywe?-.

Somos t re s  am igos dedicados a l com ercio ; situados uno 
í'ii B arcelona, otro e n  Z aragoza y  el o tro  en M adrid. E l qiu; 
s{‘ h a lla  en  B arcelona y  escribe, ó b ien  a l qin? e s ta  en  Zara-

(1) La rapidez de la prommciacion ha hecho que los demostrativos-esíp-e.se-coiii- 
(uisieran cou el determinativo oíro, formando una sola palabra como :-cstotro-esolrn 
-estotra-osotra-(sinalefa ) véase la sintaxis material de! artículo párrafos 2 - 9 .

(^¡ Cuantas veces se les encuentre á los unos y á los otros substituyendo á perso
nas ó cosas, en realidad serán siempre arlieulos, porque nunca dejan de serlo, nunca 
pierden el carácter; pero se dirá que liacen oficio de pronombres, cuando ocupen el 
lugar de un nombro.
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goza, o b ien  a l que e s tá  en  M adrid, hab lándo les de Bar
celona les d irá  Qn.-es¿a-: hab lándo les de Z aragoza, ó de 
M adrid resp ec tiv am en te , les, d irá  cn-esa-ó e n  ese-, h ab lán 
doles del a rsen a l del F erro l, le s  d irá  en-í :̂^ í̂(?Z-, donde n in - 
g 'uno d e  los tres se h a lla

P. ¿Enti*e los a rtícu lo s  no podríam os com prender n in g u n a  
o tra  pa lab ra?

R. P odrían  co nsignarse  e n tre  ellos c ie rta s  expresiones de 
u n  sen tido  d e te rm in a tiv o  de órdeu.¡ unas-; de nùmero otras-; 
y  o tra s  de cantidad.

De ófden com o:-otro o tros-los dem ás las  d em ás-el p o s tre r  
los postreros-e l an te rio r los an terio res-e l posterio r los poste- 
rio res-e l ú ltim o  los ú ltim os-el s ig u ien te  ios s ig u ie n te s -y  
o tros varios, p a ra  am bos sexos y  núm eros.

De nùmero com o;-el pi*imer-el te rce r-e l segim do-el cu a rto - 
dos-tres-c ien-m il-c ien  m il-y  otros.

De cantidad com o:-poco pocos-m ucho m u ch os-bastan te  
bastan tes-su fic ien te  suficientes-escaso cscasos-todo todos-(1 ) 
y  o tros varios.

P. ¿C uándo se h ace  uso de  a rtícu lo?
R . Antes de cu a lq u ier nom bre  g en érico  ó com ún, como:- 

el hom bre-la  m u je r-e l e le fan te-la  g o lo n d rin a -e l to ro -la  ci
g ü eñ a -la  fu en te -la  tra m v ía  (2). Antes de cu a lq u ie ra  de las 
diez especies de p a lab ra  ó p a rte s  de la  oración, si desem peñan  
el oficio d en o m b re  su b s tan tiv o , com o:-este la no m e c a e  bas-

; 1 ) Casi todos los grámáticos califican de nombres adjetivos á tales palabras : pero á 
la verdad; ni la rigurosa significación del nombre adjetivo <5 adjuntivo por una parte, 
ni su etimología y procedencia por otra, ni el uso, pueden consentir que se las con
sidere tales. La razón es obvia, no califican; por más que á algunos de ellos el 
liso les haya concedido las fórmulas corapnralivasy superlativas-mas-m?¿t/-y latermi- 
nacion-Lsímo-.

(2) Es palabra compuesta de /ramo-que significa la série de escalones y descansos 
de una escalera y-uia-que significa la vía por donde se camina para ir de un paraje á 
otro. Como de estas dos palabras la de significación más principal y general es -  \ 
y es del sexo femenino, es por esto que dicen bien aquellos que llaman-/a Irarn- 
ina-; y también por aquello de lo accesorio cede á lo principal.

5
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ta n te  b ien :-este  l)%ena m e h ace  m al efecto :-aquel msotros h u 
b iera  estado  m ejor on otro lu g a r : -  despues del n ir  v iene  el 
/ m r ; - e l  saber no ocupa iu g a r -e tc . (E nálage). Véase la  S in ta 
x is , accidentes figmados, párra fo  18.

Antes de los nom bres g en érico s -  re in o s  -  p ro v in c ia s -p rin - 
cipados-islas-ciudades-villas-aldeas-, com o:-el reino  de E spa- 
ña-la  p ro v in c ia  de B arcelona-la  is la  de M allorca-la c iudad  de 
G erona-la v illa  de M adrid-la a ld ea  de M artorellas-; pero  no, 
si sólo se ex p resan  los nom bres propios.

Antes d e  los nom bres que nos d e te rm in a n  las  p a rte s  del 
m undo , com o: la  E uropa-e l Á sia-la  A m érica-el A frica-la 
O ceanía.

Antes de los nom bres propios de m are s , rios y  m ontes, 
com o:-el M editerráneo-el L lo b reg a t-e lM o n se rra t-e tc .; donde 
e s tá n  callados los apela tivos-m ar-rio -m on te-.

Antes de todo nom bre que ex p liq u e  o fic io , estado , d ig n i
d ad , com o;-el l ib re ro - la  la v a u d e ra -e l s o l te ro - la  s o l te ra - e l  
P rio r-el Obispo-etc.

F ina lm en te : àntesàji, c ie rto s  nom bres in d iv id u ativ o s óp ro - 
p ios de perso n a , usados en  nú m ero  p lu ra l, com o:-los G rego- 
rios-los C risóstom os-los A rgüelles-los C ervan tes-e tc .

P. ¿C uándo d e ja  do hacerse  uso de a rtícu lo ?
Antes de nom bre personal v a ró n  y  h em b ra , com o:-vino 

Pedro , y  abrazó  á  D iego-M aría es u n a  de  esas m u je res  que 
la  h u m an id ad  ad m ira -(l) .

Antes do ciertos nom bres, de  cu y a  ex p resión  en  e l p lu ra l 
re su lta  u n  todo en su  acepción m ás indefin ida  y  g e n é rica , 
com o: árboles h a y  que con sus ex ten sas  ram as m an tien en  
e te rn a  so m b ra  : d i razones que m ás convenzan-.

A l verifica r u n  ac to  de llam am ien to  ó de exclam ación , 
com o: n iño, v e te  á  la  escuela: m u jer, déjam e e n  paz: Virgen

1 1 ) Las pocas veces que se les.encuentra con articuló, suele ser en conversación 
iranca y familiar ; sobreenteudicmlose siempre la palabra genérica/iO?ni*re ó tnuier. 
Así decimos-la Josefina-la Luisita.
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san ta . TmvUen deja  de hacerse  uso de  los a rtícu lo s  d e te rm i
nativos, cuando el su b stan tiv o  v á  an tecedido  de posesivo, 
(;omo:-mi com pañero-tu  re lo j-su  condicípulo: pero  si, puede 
ap licárse les cua lqu ier dem ostra tivo  y  n u m era l o rd inal, 
como: aquel tu  p rim er m aestro -esta  tu  seg u n d a  m u je r-, es 
d ec ir ; que en  estos casos se  d e te rm in an  los ob jetos tHpU- 
cando-\o% de te rm in a tiv o s-. (1)
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§ V.

DEL GÉNERO GRAMATICAL ACOMODATIVO LLAMADO NOMBRE 
SUBSTANTIVO.

1*. ¿Porqué a l segundo  g én ero  g ra m a tic a l se le  llam a 
nom bre su b stan tiv o ?

R. P o r q u e  nom bra  ó dá  nom bre  á  las  cosas, su b stanc ias, 
(‘x istenc ias, ob jetos ó séres (2).

P. Por co n sig u ien te , ¿cóm o defin irem os e l nom bre su b s
tan tivo?

R. U na p a lab ra  de la  o ración , cuyo objeto y
lin p ráctico  es n o m b rar, ó d a r á  conocer por sus respectivos 
nom bres, cu a lq u ie ra  su b s tan c ia  ó ex is ten c ia , com o:-pájaro- 
p ied ra-agua-buey  árbol-Pedro-Isabel-.

P. ¿Todas las cosas, su b stanc ias, y  objetos, p u eden  ser 
com prendidos en  u n a  sola denom inación  g ram atica l?

R. De n in g u n a  m a n e ra : h a y  cosas, su b s tan c ia s  ú  ob jetos 
que llam arém os o'eales  ̂ po rque ex is ten  y  los vem os e n  la 
n a tu ra leza , com o:-tierra-agua-p iedra-árbo l-; y  po r esto  son 
llam ados nom bres su b s tan tiv o s  reales.

H ay cosas, su b stan c ias  li objetos que llam arem os im ag i-

; 1) Como el artículo nunca jucíja solo en la oración, sino en compañía del nom- 
liro substantivo al que determina, véase al tratar de este en sus ejercicios jirúcticos.

¡2) Entiéndase por cosa., ea;istenda, substancia, cuerpo, sér, objeto, todo lo que, 
.1 cualquier cosa que existe en la naturaleza, y sujetamos en general á nuestros sen
tidos. y más parlicul; rraenle á la vista.



narios o f ig u ra d o s , porque nos los im ag in am o s y  vem os con 
los ojos del a lm a, com o:-D ios-génio-cielo-paraíso-; y  por esto 
son llam ados n o m b res su b s tan tiv o s  imaginarios 6 figurados. 
T anto  á los unos como á los qíi'QB.̂  gramaticalmente h ab lan 
do, los consideram os como su b stan c ias  ( ideas de subs
tan c ia ) .

P . ¿De e s ta  clasificación en  nom bres de cosas reales, y  en 
nom bres de  cosas imaginarias ó figuradas , no  puede  ded u 
c irse  o tra  clasificación?

R . Sí: irnos, se clasifican en  cuan to  á su  m odo de s ig n i
ficar: oíros, en  cu an to  á  su  p rocedencia  : otros, en  cuan to  S(' 
refieren  á  u n a  raza , nación , ó fam ilia: otros, en cuan to  á  su 
form a ó fig u ra : y  otros, en  cu an to  se refieren  a l núm ero  de 
ex is ten c ias.

P . ¿Cuáles son las  clases que pueden  estab lecerse  re la ti
v am en te  a l  m odo de sign ificar?

R . Cinco. Unos, sig n ifican  u n a  ex is ten c ia  in d iv id u a l y  c la
ram en te  d e te rm in ad a  por su  especial nom bre  : á  estos se los 
llam a  nom bres sub stan tiv o s indiniduatinos ó propios, como:- 
D ios-O bispo-Pedro-Juan-E spaña-R om a-B arcelona-M onserrat- 
G uadalqu iv ir-(ideas ind iv iduales). Se escriben  siem pre con 
le t r a  in ic ia l m ayúscu la .

Otros, sig n ifican  u n a  ex is ten c ia  g e n e ra l é indefin ida: á 
estos se les  llam a  nom bres su b s tan tiv o s  genéricos comunes (i 
apelativos, com o:-hom bi’e -iia c io n -re in o -p ro v in c ia -is la -p u ( '-  
b lo-ciudad-rio-(ideas g en e ra le s). Todos se escrib en  con le tra  
in ic ia l m inúscu la .

Otros, sig n ifican  u n a  ex is ten c ia  sacada  in te lec tu a lm en te  
de la calidad  de o tra  : á  estos se  les llam a  nom bres substan - 
tan tiv o s abstractos, co m o :-hum an idad  de hum ano-filan trop ía  
de  filán tropo-san tidad  de san to -ig n o ran cia  de ig n o ran te - 
(ideas ab stractas).

Otros, sig n ifican  u n a  ex is ten c ia  v e g e ta l ó u n a  fam ilia  no 
rac io n al c la ram en te  d is tin ta : á  estos se les llam a nom bres
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su b stan tiv o s concretos, com o:-el c iro lero -el a tu i i-e l  le ó n - la  
re tam a-la  pu lga-(ideas concretas).

Otros, en  u n a  sola p a lab ra  de te rm in ac ió n  s in g u la r , sig - 
u iñca ii c ierto  núm ero  de e x is te n c ia s : á  estos se les llam a  
nom bres substan tivos colectivos, com o: ej é rc i to - re b a ñ o - 
caballería -in fan tería -cristian ism o-(ideas co lec tiv as).

P. ¿Cuáles son las  clases de nom bres que p u ed en  estab le
cerse re la tiv am en te  a l m odo de p ro ced e r, ¿ re sp e c to  de  su 
p rocedencia de o tra  p a lab ra?

U. P rim era :— Las que nos trad u cen  y  rep re sen tan  la  idea  
de u n  sér ó de u n  objeto  por m edio de u n a  p a lab ra  de ori
g e n  desconocido, ó que conceptuam os la  p rim era  en  su  clase 
y  esp ec ie , y  se  las  llam a  nom bres sub stan tiv o s 
como :-poder-m aestro-nacio ii-padre-liijo -etc., (ideas de s ig n i
ficación p rim itiv a ).

S eg u n d a :— Las que nos trad u cen  y  rep re sen tan  la  idea 
de u n  sér ú  objeto por m edio de u n a  p a lab ra  que reconoce 
su  o rigen  de o tra  del m ism o id io m a, y  se  las llam a  nom bres 
su b stan tiv o s derivados, com o :-poderoso de poder-m aestrillo  
de m aestro -n ac io n a l de nac io ii-padrastro  do pad re-h ijastro  
de liijo-(ideas de sign ificación  derivada).

P. ¿Todos los nom bres derivados descienden  de u n a  m ism a 
pa lab ra  de la  oración?

R. No: unos, p roceden  de nom bre, y  se llam an  nominales, 
com o:-palaciego  de palacio-carbonero  de ca rbón-c lave tear 
de c lav o -horm iguear de horm iga-.

Otros, proceden  de v e rb o , y  se \\2í,mdA\verhales, com o: 
- ju ram en to  de ju ra r-h a b la d u r ía  de h ab la r-ex p licac ió n  de 
explicar.

P. ¿Cuáles son las c lases de n om bres que p u ed en  estab le 
c e rse , re la tiv am en te  á la  sign ificación  d e - r a z a - n a c io n -  
íam ilia-?

R . Los de raza son aquellos que nos tra d u c en  y  rep resen 
ta n  la idea  g e n e ra l de aq u e lla  á la  cu a l p e rten ece  u n  su jeto
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ó ind iv iduo , y  s e le s  llam a gentílicos, com o:-el escandinavo  
-el eslavo-el godo-(ideas de raza).

Los de nación, son aquellos que en  u n  nom bre p a rticu la r  
nos trad u cen  y  rep re sen tan  la  id ea  g e n e ra l  de u n a  g ra n  
asociación c iv il, fu e r te  y  com pacta  po r s u  h is to r ia , por su  
le n g u a , por sus co s tu m b res , y  po r sus c reen c ias  ; y  se les 
llam a  nacionales, com o :-esp añ o l-fran cés-in g lés-ru so -(id eas  
d e  nacionalidad).

Los de familia, son  aquellos que nos tra d u c e n  y  rep re 
sen tan  la  id ea  secu la r y  p r im itiv a  de u n a  (fam ilia), en la 
so la  expresión  del q u e  es el ca rac te rís tico  de la  m ism a, que 
su e le  se r e l apellido  p a te rn o , y  se  les llam a  patronímicos, 
com o :-M endez-N uñez-O rdoñez-Sanchez-(ideas pa triarcales).

P . ¿C uáles son  las  clases de nom bres que p u eden  esta 
b lecerse  re la tiv am en te  á  su  form a ó figu ra?

R . Dos. Unos, ap a recen  como p a lab ras  sim ples, y  otros. 
ap arecen  como pa lab ras  com puestas.

P . ¿C uándo se d irá  q u e  es de form a sim ple  u n a  palabra?
R . C uando nos trad u zca  y  rep resen te  la  id ea  de u n  sér \i 

objeto  en  u n a  sola p a lab ra  e lem en ta l g ra m a tic a l , com o: 
-m esa-a la -ten ien te -d isc íp u lo -fie l-e tc .

P . ¿C uándose d irá  que es de form a com p u esta  u n a  palabra?
R . C uando nos trad u zca  y  rep re sen te  la  id ea  de u n  sé r \í 

objeto , ó de u n a  acción , rev es tid a  de dos d istin to s  elem entos 
de p a la b ra , form ando u n a  s o la , como :-sobrem esa-alicaido- 
te rra ten ien te-co n d ic íp u lo -in fie l-e tc . (1).

(1 ) Se hallan palabras compuestas de dos nombres substantivos como ;-ferrü-carril, 
-boca-manga,-clavi-leño-: de substantivo con adjetivo y participio como : -sierra-more
na,-poder-danle,-rabi-largo,-caria-contecido-: de adjetivo con substantivo como: 
vana-gloria,-veIocí-pedo,-gentil-hombre,-sábia-menlc; : de verbo con substantivo 
como :-testa-meiito,-quita-manchas,-hinca-pié,-porta-monedas-: de nombre substan
tivo y adjetivo con verbo como:-fructi-flcí!r,-beati-flcar,-clasi-ficar,-boni-ficar-: de 
adverbio y preposición cotí verbo como:-bene-ficiar,-satis-facer,-contra-venir, -des- 
hacer,-intro-ducir-: de dos nombres adjetivos como :-claro-oscuro,-verdl-negro,- 
Joco-scrio,-agr¡-dulce-: de adverbio y participio como :-recien-nacÍdo,-bendc-c¡do,-
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63
P. ¿C uáles son las  c lases q u e  p u ed en  estab lecerse  re la ti 

vam en te  a l  nom bre  que exprese  e l núm ero  de ex istencias?
R. T res. Unos, aparecen  y  son conocidos con el nom bre 

de n u m era le s  cardinales; oiros con  e l de n u m era le s  ordinales; 
y  otros con el de distrihuUxos.

P. ¿C uándo se les  lla m a rá  cardinalesf
R. Cuando en  su  ex p resión  n u m érica  nos rep re sen ten  la 

id ea  de u n a  can tid ad  ab so lu ta  é in d ep e n d ien te , y  sin  r e la 
ción á  o tra , co m o :-u n o-dos-tres-c ien to -m il-c ienm il-e tc .

P . ¿C uándo se les  lla m a rá  ordinales"^
R . C uando en  su  ex p resió n  n u m érica  nos rep re sen ten  la 

idea de re lac ió n  de u n  o rd en  a n te r io r  y  p o s te rio r, co m o :-e l 
p r im e ro -e l  s e g u n d o -e l te rce ro -e l c e n té s im o -e l m illoné
sim o ( 1) .

P . ¿C uándo so les  lla m a rá  distrihu tiw sí
R . Cuando en  su  ex p resió n  n u m érica  nos rep re sen ten  la  

id ea  de u n  nú m ero  m ay o r, d istrib u id o  en  o tros m enores, 
como :-de  t re s  en  tres-de  d iez en  diez-cada uno-sie te  de los 
cu a le s-e tc .

P . L a sign ificación  d escrita  y  rep re sen tad a  en  el nom bro
su b stan tiv o , ¿es s iem pre  fija  y  p erm an en te?

R . N o: como el hom bre  anda  rev u e lto  en  s ituac iones dis
t in ta s , la  p a lab ra , que es su  in té rp re te , aparece tam b ién  con 
sign ificaciones y  fo rm as d is tin ta s . H abla (el hom bre) llevado  
de la  pasión de  ira  por e jem plo ; p ro rum pe en  té rm in o s  o 
pa lab ras  au m en ta tiv as  y  ep ite to s v io len to s , d ic ien d o :-a ra -  
üazo de a rañ a -san tu rró n  de  san to -punctazo  de puno-ca len - 
tu ro n  de ca lien te-m oscardon  de m osca-pajarraco  de pá jaro  
-m u je ro ta  de m ujer-papelo te  d e  p ap e l-in d ecen te -ru in -im -

satis-fecho,-bien-venido-, de dos y tres verbos como:- quiti-pon,-vai-vea-meti-saca,- 
corre-ve-dile. Véase la Sintaxis al tratar de la de cada uno de los géneros gramaticales.

(1) Cualquiera otra palabra expresiva de número y de cantidad es ajena de la 
('.ramútica; y su estudio y exámen pertenece por completo y exclusivamente ú la 
ciencia aritmética.



p ío-(l). H abla llevado de la  pasió n  de am or; d ice  pa lab ras 
d im in u tiv as  y  expresiones festivas, co m o : poUuelo de pollo- 
liijita  de h ija -cu ch a rita  de cuch ara -av ec illa  de ave-ven acá, 
du lce  am or m ió-. (2).
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VI.

ACCIDENTES D EL NOMBRE SUSTANTIVO.

Sexos-Números-Signifícaciones-.

Sexos (3).

P. ¿A qué llam an  acc iden tes los g ram ático s?
R. A todo aquello  que acon tece  ó sob rev iene  á  los g én e 

ros acom odativos de la  o rac ió n , en  e l e jercic io  práctico  de 
sus sign ificaciones, oficios y  represen taciones.

P. O bservado y  conocido el e jercicio  p rác tico  del nom bre 
su b stan tiv o , ¿cuán tos acciden tes le  sobrev ienen?

R. Tres: sexos, núm eros y  sign ificaciones.

• l)  Son tales las condiciones dii] habla castellana como una consecuencia de su 
flexibilidad , propiedad , y riqueza, que se nos presta fácil y espontíinea á cualquier 
combinación , ora para los resultados de una expresión fina y delicada, como para los 
de una expresión fuerte, viva, impetuosa; para los de una expresión áspera y repug- 
iianle, como para los de una expresión simpática y bella; para los de una expresión 
dulce y patética, como pera los de una expresión mordaz é irónica; de tal suerte, que 
el linguista prouto encuentra en ella un tesoro abierto, que siempre amable y gene
rosa le facilita en todas sus situaciones. Trisíia mceslum vullum  verbuj decenl-. 
ira ü w i, plena minarum ; ludentem , lasciva; severum, serta dlctu ...posl efferl arnini 
iiiotus interprete lingua. Ilorat A rt. poet.

i 2 ) Las palabr; s aumentativas,  suelen terminar en-oii ona-azo aza-oto ota-chon 
cliona-aco aca-. Las diminutivas, suelen terminar en-ico ica-ito ita-illo iila-uelo üela. 
- Las palabras expresivas de acción, suelen terminar en -azo-on-ada-, y las de des
precio, en-ete-ote-esca-ejo-üela-.

(3 ) Uso la palabra srao, prefiriéndola & la palabra género, primeramente, porque 
es más natural su significación ; después, porque así se evita la amfibologia que resul
tarla con los géneros de palabras vulgarmente partes de La oración. La palabra género 
importa siempre la idea de especie.



i ’. ¿Qué se en tiende  por sexo (v u lg a rm en te  género ) en  el 
nom bre su b stan tiv o ?

R. Si nos referim os á  los séres anim ados, en tendem os 
la  d ife renc ia  de m acho y  h em b ra , es d ec ir: q u e  son ó dél 
sexo Masculino, ó de l sexo femenino.

P. ¿Cuándo se d irá  que u n  nom bre es del sexo  m asculino?
H. Cuando nos ex p liq u e  ó sig n ifiq u e  varó n  ó an im a l 

m acho, ó cu a lq u ie r nom bre que nos exp lique el oficio de 
hom bre, su  estado , em pleo, d ig n id ad  y  ca teg o ría , con todos 
los nom bres de séres m ito lóg icos, que en  su  expresión  nos 
trad u zcan  la  idea  de h o m b re , como :-cordero-caballo -Juan- 
P ed ro -a lb añ il - zapatero  -  so lte ro -c a sa d o -sec re ta rio -  m o n je - 
c a n o n ig o -P lu to n -B aco -Jú p ite r-  : con  respeto  á  las  cosas 
in an im adas, á  todos aquellos n om bres que en  los usos p rác 
ticos ad m iten  los a rtícu lo s-e l (d) lo s-un  u n o s-a lg u n  a lg u n o s  
-n in g ú n  n in g u n o s-es te  estos-ese esos-aquel aquellos-para  
am bos núm eros.

P. ¿Cuándo se d irá  que u n  nom bre  es del sexo fem enino?
R. Cuando nos exp lique  ó sig n ifiq u e  m u je r  an im al 

h em b ra , ó cu a lq u ie r nom bre  que exp lique su  oficio , su  
estado, em pleo, d ig n id ad  y  ca teg o ría , con todos los nom bres 
de séres m ito lóg icos, que en  su  expresión  nos trad u zcan  la 
idea  de m u je r , como :-M aría-Isabel-yegua-horm iga-lavan-
d era -casad a -cam are ra -d u q u esa -re in a -V én u s-U ran ia -C éres-;
con respeto  á l a s  cosas in an im a d a s , á  todos aquellos nom 
bres que e n  los casos p rác ticos ad m iten  los a rtícu lo s- la las- 
u n a -u n as -e s ta -e s ta s -e sa -e sa s -a q u e lla -a q u e lla s -p a ra  am bos 
núm eros (2).

(1 ) Se encuentran unos pocos nombres del sexo í'emenino ante los cuales se aplica
el a rticu lo  m a sc u liu o -e l-v . g . e l - á g u i l a - e l  a v e -e l  a u ra -e l  a lm a -y  a lg ú n  o tro . Esto
sucede solamente, cuando el aconto tónico carga por lo general sobre la primera 
vocal.

(2) El arlculo-/o,-no determina sexo; primeramente, porque la palí.bra pospuesta 
al-/o- jamás ha sido nombre substantivo. único género gramatical capaz de sexo; 
segiindamenle, porque la palabra pospuesta al-/o-. es una expresión totalmente inde-
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P. ¿T an ta  es la  perfección de la  le n g u a , que todos los 
nom bres así de séres an im ados como in an im a d o s , p u eden  
d e te rm in a r su  sexo de u n a  m an e ra  re su e lta  y  c ie rta , por los 
citados a rtícu lo s  m asculinos y  fem eninos resp ec tiv am en te  
p ara  cada sexo?

E . N o: h a y  a lg u n o s nom bres de  séres an im ados q u e  en 
el núm ero  s in g u la r ,  y  sin  su frir  n in g u n a  a lte ra c ió n , adm i
te n  in d is tin tam e n te  los a rtícu lo s-e t/ /íí-, a s í se d ic e ; -el-Ia  
c lien te-e l la  m á rtir -e l la  te s tig o -y  o tros (1).

Refiriéndonos á  c iertos nom bres po r lo  g e n e ra l de cosas 
in an im ad as , h a y  u n  c ierto  nú m ero  de sig n ificac ió n  dudosa , 
que so lam ente podem os p rec isa r, an tep o n ién d o les  resp ec ti
v am en te  los artículos-g¿ la-  ̂ como :-el o rden  la  orden-, seg ú n  
que nos referim os á  la  colocación de u n a  cosa  respec to  de 
o tra , ó s e g ú n  que nos referim os á  u n  ac to  de m a n d o , 6 
seg ú n  que q u ie ra  sign ificarse  u n a  In s titu c ió n  re lig io sa  :-el 
pez la p e z , seg ú n  se sign ifique c ie rto  an im al acu ático , ó c ie rto  
b e tu n :-e l có lera  la  có lera-segun  se  sign ifique  c ie rta  en ferm e
dad , ó u n a  ex a ltac ió n  de afectos-y  otros; con todas las  ex p re 
siones v e rd ad e ram en te  homónimas, que son ta le s , p o rq u e  se 
p ro n u n c ian  y  escriben  con las  m ism as le tra s  y  sílabas y  
acen tos (2).

Refiriéndonos asim ism o á  c ie rto s  nom bres de cosas in a 
n im adas, los h a y  en  escaso nú m ero , que manteniendo siem pre 
la  m ism a sign ificación  , ad m iten  in d is tin tam en te  en  los 
usos p rác tico s  los artículos-e¿ la-.̂  como :-e l m a r la  mav-el 
p u en te  la  p u en te -e l aná lis is  la  an á lis is -y  o tros (3).

P. R especto  de los nom bres d e  séres p u ram en te  in s tin  -

íinida, y  coD ioá ta l incapaz d e se xo ; terceramente, el sexo neu tro  que los gram áticos 
dicen determina el a rticu lo -¿ o -, quiere significar, que ni es del sexo m a scu lin o , n¡
femenino; por lo que seria sentar un -absurdo-.

{1) Los gramáticos los llaman comunes á los dos sexos, al masculino y al feme
nino.
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i3;

Los giamáticos los llaman de sea:o anibigüo.
Páseseles al número plural, y se verá fijamente su sexo.



tiv o s (vul^arnicnt©  iiT3.cion3.l6s), ¿podrem os d is tin ^ u ii  siem 
p re  su  sexo por m edio de su  te rm in ac ió n ?

R . N o: m as 'oeces, cada  sexo llev a  d is tin ta  te rm in ac ió n , y  
ta m iie n  d istin to  a rtícu lo , como :-e l m u lo  la  m u la-el ga llo  
la  g a llin a -e l m ono la  m o n a - : otras veces, y  es lo m ás g e n e ra l, 
los dos sexos v an  com prendidos en  u n a  m ism a te rm in ac ió n  ó 
d esin en c ia ; siendo u n as  v eces la  que parece  deb erla  co rres
ponder a l sexo m a sc u lin o , com o:-el ra to n -e l g o rrio n -e l 
iilg u ero -e l a v e s tru z -p a ra  los dos se x o s ; siendo o tras v eces 
la  que parece  d eb erla  corresponder a l sexo fem enino , co m o : 
-la  p e rd iz -la  p u lg a -la  abe ja -tam b ien  p a ra  los dos sexos (I) .

§ VII.
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ACCIDENTE D EL NOMBRE SUBSTANTIVO.

Números.

P . ¿Qué se en tien d e  po r el acciden te  números en el nom bre
substan tivo?   ̂ z a •

R . La d ife ren c ia  que v á  de u n a  p erso n a  ó co sa , a  dos o
m ás : p o r esto  se dice que son dos; singtilar, cuando se 
h a b la  de u n a  pUral, cuando se h ab la  de dos ó m ás.

P. ¿El nom bre co n serv a  las  m ism as le tra s  del s in g u la r, 
cuando e s tá  en  p lu ra l?

R . Los que en  e l s in g u la r  te rm in a n  en  vocal no aguda, al 
p a sa r al p lu ra l, ad q u ie ren  la  le tra-í,-com o  ;-m esa m esas-le tra  
le tras-m an o  m anos-lib ro  lib ros-b ille te  b ille tes-.

Los que te rm in a n  en  co n so n an te , ó en  vocal aguda, al 
p a sa r á  p lu ra l , ad q u ie ren  las letras-e5,-com o:-color colores- 
cap itan  cap itanes-papel papeles-jabalí jab a líes-v ericú  v eri- 
cues-. Se excep tuan-sofá-ganapé-café-té- y  a lg ú n  o t ro , los 
cua les au n q u e  te rm in a n  en  vocal a g u d a , a l p asar á  p lu ral

1 ) La Academia los distingue con el nombre de se.ro epiceno.



solo ad q u ie ren  la  le tra - í,-c o in o > s o fá s -g ‘a n a p és -c a fé s - té s - .
P. A tend ida la  reg la  a n te r io r ; ¿ todos los nom bres que 

te rm in en  en-í'j-se h a lla rá n  en  el nú m ero  p lu ra l?
R. Ñ o: h a y  u n  corto  núm ero  q u e , o ra  s ig n ifiq u en  en  sin

g u la r , ora  s ig n ifiq u en  en  p lu ra l, m an tien en  siem pre por final 
la le tra -í,-co m o :-p arag u as-co rtap lu m as-p araray o s-. L a an te 
posición de los artículos-«?^ los, -  d e te rm in a  s i s ig n ifican  en 
s in g u la r, 6 en  p lu ra l.

TamUen h a y  unos pocos á  los cua les e l uso so lam en te  les 
consien te  e l núm ero  p lu r a l , com o-calsoncillos Ios-tijeras 
las-en ag u as las-con  estos otros ,-m atem áticas-a lb ric ias-exe- 
< |uias-'víveres-calend a s-m a itin es-lu n cs-m artes-y  otros.

P. ¿Los nom bres indÍT Íduativos ó propios de persona , son 
usados en p lu ra l?

R. G eneralm en te  h ab lan d o , n o ; así es que no se  dice los 
Pedros, los Pablos, las A nton ias, la s  Ju a n a s ; y  si a lg u n a  vez 
p a recen  ten ién d o lo , es en  sen tido  fig u rad o : así se d ice , los 
G regorios, los B u en av en tu ras, e tc . Véase lo d icho , a l t r a ta r  
de l uso  del a rtícu lo , párrafo

TamUen ca recen  de p lu ra l las  cinco pa lab ras  que nos 
d es ig n an  o tras ta n ta s  p a rte s  del m undo , como :-Europa-A sia 
-Á frica-O ceanía-A m érica (1).

TamUen c a recen  de p lu ra l de u so , los n om bres que nos 
d e te rm in an  los d ife ren tes  re inos y  e stad o s, com o:-F rancia- 
In g la te rra -I ta lia - ;  y  si decim os la s  E sp a ñ a s , la s  R u sia s, es 
sin  du d a  por consideración  á  su s  d iversos dom inios y  a n ti
g u o s  estados, q u e  hoy  d ia  in te g ra n  y  co n stitu y en  s u  un idad .

TamUen c a recen  de p lu ra l los nom bres q u e  nos designan  
p ro v in c ia s , c iu d ad es , v i l la s , p u e b lo s , r io s , m o n te s , com o;
-(ra lic ia -L eo n-C ataluña-B arco lona-Z aragoza-M adrid -F igue-
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(}) Si se dice las-/l?néric«5,-es por referirse á la distribución que de aquellas 
repúblicas se ha hecho; pues bien sabido es que pertenecen en gran parte á varios 
Estados europeos.
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i*às-Badalona-Cervell(5-Ebro -Taj o - D ueru -M oiiserrat-M onca- 
yo-etc .

TamUen ca recen  de p lu ra l las denom inaciones de m arcs, 
como :-O céano-M editerráneo-A driático-etc.

Tmibie:i carecen de p lu ra l los nombres de metales, 
Cümo:-plata-cobre-plomo-estafio-hierro-etc.

También carecen  de p lu ra l los nom bres de v irtu d es, 
c iencias, a rte s , como :-p rudencia-]ustic ia -fo rta leza-tem plan - 
za-juven tud-vejez-in fancia-T eo log ía-Ju risp rudencia-M ed ic i
n a -F a rm a c ia -R e tó ric a -G ra m á tic a -A rq u ite c tu ra -E sc u ltu ra -  
P in tu ra-, á  excepción  de M atem áticas.

También carecen  de p lu ra l c iertos nom bres de u n  valo r 
colectivo, co m o :-in fan te ría -cab a lle ría-a rtillería-ca to lic ism o - 
judaism o-e tc .

También ca recen  de p lu ra l  de uso los s ig u ien te s  :-tez-biel- 
s e d -p u f-n o r tc -s u d -e s te -o e s te -o r ie n te -p o n ie n te - ,c o n  todos 
los nom bres ab strac to s , com o:-lije reza-pu reza-v irg in idad -es- 
p lendidez-etc . ( 1) . F ác ilm en te  se com prende que e n  todos 
i'stos ejem plos va ca llada  la  p a lab ra  g en é rica .

§ VIII.

accidente  d el  nombre substantivo .

Significaciones (2).

P . ¿Qué se en tien d e  po r significaciones en el nom bre 
substan tivo?

(1) Excusado es decir que los nombres compuestos cuyo componente es verbo ú 
otro nombre substantivo, el compuesto se anuncia en el número plural, tomando la 
letra-s- por terminación, como:-tapíibocas-botafuegos-calofrios-paraguas-espan(a- 
inoscas-etc.

( 2} Todos los gramáticos designan con el nombre áe-declinadon-él tercer acci
dente del nombre substantivo, y llaman-cdsos-á su distinta manera de significar.

Desterremos de una vez semejantes anacronismos ; y no queramos dar á entender
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R. Los d istin to s  oficios que puede  desem peñar en  la  

oración.
p , ¿C uántos y  cuáles p u ed en  ser estos oficios?
R . V arios: pero  los m ás p rin c ip a les  y  g en e ra le s  , seis, á 

saber:
P rim ero: siff'fiifi'CCícion de sujeto ÍMpulsov de la  acción , ó 

afirm ación  de la  sim ple ex is ten c ia , com o:-yo soy-ol sol ilu - 
m ina-D ios crió-.

S egundo: siguifícaciou de posesión ó pertenencia^ cuando 
nos descubre  y  d e te rm in a  e l objeto  a l cu a l p e rten ece  u n a  
cosa, por m edio de la  preposición  í¿e-,como:-el am or de Dios
la  g lo ria  del c ielo-la san tid ad  de M aría-.

T ercero: significación de fin, provecho ó daño, cuando  nos 
descubre  y  d e te rm in a  el objeto m ás  le jano  a l que h a  ido ó 
vá  á  p a ra r  la  fu erza  de la  acción , po r m edio de las  preposi- 
ciones-í¿í?íií'd-, com o: Dios dotó al hom bre  de razón  y  del 
h ab la :-e l b lasfem o y  el h ip ó c rita  o fenden d Dios y  d su s se- 
m ejan tes:-e l hom bre  de b ien  tra b a ja  para sí y  para la  
patria-.

C uarto: significación de oljeto recipiente 6 prodAicto de la 
acción  de l verbo , cuando nos descubre  y  d e te rm in a  e l objeto

,,ue todavía vivimos los españoles del siglo décimo nono en la época de la Roma señora 
del universo; si es (jue, y aun peor para nosotros , no pretendemos con ello es ampar 
en nuestras gramáticas, por lo tocante al nombre, el lenguaje de los primeros 
descubrimientos astronómicos. Hora es ya de emanciparnos de la gramática a ina en 
iifiucllo que para nosotros es hoy un anacronismo, una cosa supérllua, é inexacta; sm 
desconocer no obstante que ella continua siendo nuestra sábia y digna madre.

La decíinflcío» en su más genuina acepción, sólo puede consistir en la diversi a 
<le faces que el nombre ú otra palabra experimente al cambiar de terminación, a con
secuencia del cambio de significación: cambio , que si exceptuamos el verbo, y el 
pase de singular á plural de los nombres , pronombres y artículos, ninguna otra 
[.alabrade la oración nos ofrece la lengua castellana; y aun, de muy distinta manera 
de la latina, en la que la declinación en toda su exactitud etimológica , m e t a f u r i c a -  

»leníe considerada, era una verdad.
Búsqueiise palabras nuevas, pero propias y naturales, que el estudio y un detenido 

exámen á nadie niegan en algunas ocasiones; y acábese de una vez con la impropiedad, 
ijue es siempre una verdadera rèmora del. saber.

L



«obre e l cual recae  d irec tam en te  su  fuerza , u n a s  veces m e
d ian te  la  preposicion-íí-, o tras s in  ella, com o: todas las 
g e n te s  ado ran  à D ios: el cazador h irió  la  perdiz-.

Quinto: significacmi de invocación ó llamamiento, cuando 
en  u n  m om ento dado nos descubre y  d e te rm in a  el ac to  de 
d ir ig ir  la  p a lab ra  á  á lg u ie n , llam ándole por su  nom bre , ó 
por m edio de la  exclamacion-o/¿-,como: hijo mio , sa lu d a  á 
tu  m aestro : oh d u lce  am or m io-(apóstrofe).

Sexto: significación de p^iv idad  po r m edio de la  p rep o - 
sicion-^or-, ó de in stru m en to , com pañía  o rig en , separación , 
exceso, precio, causa , m odo, e tc ., cuando  p a ra  el rem a te  ó 
conclusión del sen tido  de  la  o ración ó c láu su la , con cu rren  
todas estas c ircu n stan c ia s  de re la c ió n , m ed ian te  las  prepo- 
'ÁoiowQ^-conrde-en-sin^soh'e-desd.e-y o tra s , com o:-el m undo  fué 
criado  D ios-á Dios rogando , y  con e l m azo dando-el n iño 
vá  con sus padres- de c a sta  le v iene  a l g a lgo , el ser rab i- 
largo-etc .

E jerc ic ios de las  seis d is tin ta s  significaciones rep resen 
tad as por el nom bre  su b s tan tiv o , en  los d iferen tes oficios 
<luo puede d esem peñar en  la oración.

CABALLO-OBJETO ANIMADO.

Sioignlar.

.Significación de sujeto impulsor~<ì\ caballo  a rra s tra -(id ea  
Tísica).

S ignificación  de posesión ó pertenencia-la cabeza del ca- 
l)allo-.

S ign ificación  de fin, provecho ó t e o - e l  a rrie ro  "dá pienso 
a l caballo-.

S ignificación  de producto ú  objeto recipiente e l hom bre 
dom ó al caballo-.

S ignificación  de invocación ó llamamiento-^ caballo-(após- 
trofe).

_  71 —
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S ign ificación  do pasividacl-l^. carroza es a rrastrad a  por oÁ 

caballo-(l).

l^kiraL

S ign ificación  de sííjetu i/npiih-or-lofi caballos a rra s tran -.
S ignificación  áe jmesion ó pertenencia-\a cabeza do los 

caballos-.
S ign ificación  de fin, p'ozeclio ó daño - el a rrie ro  cUl piouscj 

á  los caballos-.
S ign ificación  de , ü  objeto recipiente-ú  hom bre

dom ó los caballos-.
S ignificación  de invocación ó llamamiento-6 caballos- (apos

trofe).
S ignificación  áe. pashidad-ld, carro za  es a rra s tra d a  por los 

caballos-.

TIERRA-OB.TETO INA^nMAl)0.

Singular.

S ignificación  de snjeto impulsor -  la  t ie rra  dá -  (idea f ís ic a '.
S ign ificación  de posesión ó pertenencia - el f ru to  do la 

tie rra -.
S ignificación  de fin, producto ó daño-<Si lab rador tira 

adobo á  la  tie rra -.

{1) Importa conocer bien el género gramatical que motiva la preposición : prime
ramente, para reconocer el género regente ; y segundameníe, para mejor lijar la 
clase de relación que por dicha preposición se expresa. Si en la oración interviniere 
cualquiera otra preposición, se dirá: hay significación de tal ó de cual, según fuere 
la relación que por dicha preposición se exprese. Si fuese por ejemplo la preposición 
-con-, significaria relación de compañía ó de instrumento: si fuese la preposición 
-po»‘-equivalencia de-por causo- , significaria relación de causa: si fuese la preposi- 
ciou-cn-, significaría relación de lugar con quietud; si fuese la preposicion-por-des 
pues de verbo de movimiento, sigiiificaria relación de lugar por donde: si fuesen las 
preposiciones -de- desde-despues de verbo, significarían relación de origen,é de sepa
ración, 6 de distancia; si fuese la preposicion-pam-ántes de verbo, significaría rela
ción de fin, etc. Véase la Sintáxis, sección del Régimen, párrafos 3 -i-6 .



S ignificación  de - producto ú  ohjeto recipiente-GÍlddivaidLOi' 
cu ltiv a  la  tie rra -.

S ignificación  de -  invocación ó llmnamiento - ó tierra-(após- 
tro fe ).

S ignificación  áe-pasividad-las p lan ta s  son p roducidas por 
la  tie rra -.

Plural.

Significación dQ,~sujeto impidsor-lus, t ie r ra s  dán-.
S ignificación  de -posesión ó pertenencia -  el fru to  de las 

tie rras-.
S ignificación  d a - f i n , provecho ó dafio -  el lab rador t ir a  

adobo á  las tie rras-.
S ignificación  da-producto ú  objeto recipiente-^ labrador 

c u ltiv a  las tie rra s -.
S ignificación  da-imocacion ó llamamiento-ó t ie r ra s -  (apos

trofe).
S ignificación  da-pasividad-\^s p lan ta s  son p roducidas por 

las  tie rras-.

CIELO-OBJETO INANIMADO.
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Singular.

S ign ificación  da-sujeto impulsor - el cielo brilla -(idea  m e
tafísica).

S\gmfia2.aio-n. da-posesion 6 pertenenciaAz. gloria del cielo-.
Significación da-fin, provecho ó da1io-€í justo entrega su 

alma al cielo-.
Significación da-producto ú objeto recipiente-iodos vemos 

el cielo-.
Significación de -  invocación ó llamamiento-ó cielo-(após- 

trofe).



Significación  AQ-pasividad-ioáos los buenos son salvados 
por el cielo-.
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Plural.

Significación sujeto impulsor-\o% cielos b rillan -.
S ign ificación  de -posesión ó pertenencia - la  g lo ria  de los 

cielos-.
S ignificación ÒJò-fin, provecho ó daño-el ju s to  e n tre g a  su 

a lm a á los cielos-.
S ignificación  Ao¡-producto ú  objeto recipiente-ioAo% vem os 

los cielos-.
S ignificación  à.<ì-invocación ó llamamiento - (i cielos-(após- 

trofe).
S ignificación  ÒLQ-pasimdad-iQào  ̂ los buenos son salvados 

por los cielos-.

HOMBRE-OBJETO ANIMADO.

Singular.

Sign ificac ión  Ò.Q-sujeto im pulsor-q\ hom bre  cree-(idea 
g e n é ric a  física).

S ignificación de - posesión ó pertenencia -  la  v id a  del 
liom bre-.

S ignificación  d e - /iw . provecho ó daño-\'á t ie rra  dá  al 
hom bre el alim ento-.

S ign ificación  - producto ú  objeto recipiente - Dios formó 
a l hom bre-. i

S ignificación invocación ó llamamiento - ó hom bre-.
S ignificación ^^-goasividadAz.-s, a rte s  son cu ltiv ad as por el 

hom bre-.

À



PlvA'al.

S ignificación  de-í?íye¿o hom bres creen-.
S ignificación áQ-posesión ó pertenencia-\2l v id a  de los 

hom bres-.
S ignificación  á.^-fin, provecho ó áaño-\z. t ie r ra  dá á los 

hom bres el a lim ento-;
S ignificación Ò.0, -  producto ú  oljeto recipiente -D \o^  form ó 

á los hom bres-.
S ignificación  de -  invocación ó llamamiento-(y hom bres-.
S ignificación de-jl?í^5ŵ <Zí̂ íZ-las a rte s  son cu ltiv ad as por los 

hom bres.

FERNANDO-OBJETO ANIMADO.
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Singulu/r.

S ignificación  de - sujeto impulsor- F ernando re in ó -  (idea 
in d iv id u a tiv a  ó propia).

S ign ificación  de -posesión ó pertenencia -  el reinado  de 
Fernando-.

S ignificación  de - fin, provecho ó daño -  Dios concedió á 
Fernando u n  reinado  feliz-.

S ignificación  producto ú  oljeto r e c i p i e n t e v irtu d es  
eng ran d ec ie ro n  á  F ernando-.

S ignificación  de - invocación ó llamamiento - ó Fernando-.
S ignificación  E spaña  filé g o b ernada  por

F ernando-(l).

(1) Los nombres ínclividuativos ó propios de varón y hembra, por reda general, 
ni ti’non plural, ni admiten artículos.
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VIRTUD-OBJETO INANIMADO.

Singular.

S ignificación  sujeto impulsor-hu v ir tu d  hace  al hom bre 
feliz-(idea ab stracta).

S ign ificac ión  ^^-posesion 6 pertenencia-Xo^ beneficios de la  
v irtud -.

S ignificación  de-/?íi, provecho ó <¿«/¿o-todos p restam os re 
v eren c ia  á  la  v irtu d -.

S ign ificación  - producto ú  objeto recipiente-\qs, buenos 
cu ltiv an  la  v irtu d .

S ign ificac ión  áQ-invocacion ó llamamiento-6 v irtud -(após- 
tro fe).

S ign ificación  ^Q-pasividad -e l  hom bre es hecho feliz pol
la  v irtu d -(l) .

Plural.

S ign ificación  ^Q-sujeto impulsor-\^^ v irtu d es h acen  al 
hom bre feliz-.

S ignificación  ^^-posesion ó pertenencia-ios beneficios de las 
v irtudes-.

S ign ificación  de -  fin, provecho ó daño-iodios p restam os re 
v eren c ia  á  la s  v irtudes-.

S ign ificación  d^o-producto ú  objeto recipiente-ios buenos 
c u ltiv an  las  v irtu d es-.

S ign ificación  de -  invocación ó llamamiento - ó v irtudes- 
(apóstrofe).

{1) Estos ensayos verifiqúense igualmente con todos los artículos , asi determina
tivos como indeterminativos y demostrativos, acompañados de sus nombres.



S ign ificación  áe-pasividad-el hom bre es hecho  feliz po r 
las v irtudes-.

§ IX.

DEL GÉNERO GRAMATICAL ACOMODATIVO, LLAMADO 

NOMBRE ADJETIVO 6  ADJUNTIVO.

P. ¿Cómo se ex p lica  la  e tim olog ía  de este  género  g r a 
m atica l, y  cóm o se define?

R. Viene de la  luthiQ.-adjmct'im-quG  equ ivale  á  ad ju n 
to , un ido , ó incorporado . E s pues u n a  p a lab ra  acomodativa de 
la  oración, cuyo  fin  p ráctico  es ex p resa r la  calidad de las 
su b stanc ias; y  por co n sig u ien te , la  de l nom bre substan tivo  
a l cu a l se refiere , y  del cual es adjunto ó inherente (1).

P . ¿N o se deduce de e s ta  defin ición, que la  ex istencia  
del nom bre adi u n ti vo depende de la  del nom bre su b s tan 
tivo?

R. Sí; el ad ju iitivo  es el m ism o nom bre  su b stan tiv o  en su  
corteza , ó 'en  lo que d ice  re lación  con su  superficie, form a, 
color, g u s to , calidad , p ropiedad; y  por con sig u ien te , p e rte 
nece por com pleto a l nom bre su b s tan tiv o , al cu a l califica.

P . ¿Cómo es, pues, que se le coloca e n tre  los dem ás g é 
neros de pa lab ras  de la  oración, no ten iendo  vida p rop ia , n i 
el c a rác te r  de independencia  que g en e ra lm en te  d istin g u e  á 
los o tros g én ero s de p a lab ras  ?

R. Primeramente, porque tam b ién  tie n e  sus especies 
como los o tros géneros; segundamente, porque no pocas 
veces aparece como si fuese rea lm en te  u n  su b stan tiv o  ; y  
terceramente, porque ocasiona el uso de m u ch as preposi
ciones, que le c rean  esa im portanc ia  y  en g ran d ec im ien to  de 
que^goza.

—  1 1  —

(1 ) Esta es la razón de no admitir como nombres adjuntivos , las palabras y ex
presiones determinativas de cantidad, de orden y de número.
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P. ¿C uán tas y  cuáles son las  especies de nom bres ad ju n -  

tivos?
R. Tres^ que form an tre s  g rad o s , es á  sa b e r: ad jun tivos 

que exp lican  simplemente la  ca lidad , llam ados^oí^?!^^-.- 
ad ju n tivos que exp lican  la  diferencia de calidad , llam ados- 
comparaiivos-: ad jun tivos que ex p lican  la  calidad  en el m ás 
alto grado de sign ificación , YíQ.mQ.diOíi~superlativos-.

P. ¿De qué m an era  se ex p lican  estas d is tin ta s  califica
ciones?

R . E l ad ju n tiv o  en  el gvo.ii.0 positivo ó de sim ple  calidad, 
no  adm ite  n in g u n a  p a lab ra  que p u ed a  a u m e n ta r  n i d ism i
n u ir  su  v a lo r, com o:-alto-bajo-frondoso-.

E l ad jun tivo  en  el g rad o  comparativo^ ad m ite  las fórm ulas 
modificativas-»j«5 í^w^-para z\\mQxú.o\-^nénos $'we-para dism i- 
nucion;-¿(?í^ cowo-para ig u a ld ad , colocándose siem pre el a d 
ju n tiv o  en  m edio de ellas, com o:-m ás alto que-m ás hajo que- 
m ás frondoso q u e — m énos alto q ue-m énos bajo que-m énos 
frondoso que— tan  alto com o-tan  hafo com o-tan frondoso 
como-.

E l ad jun tivo  en e l g rad o  superlativo y to m a la  te rm in ac ió n  
-isimo-^ ó b ien  ad m ite  án tes  la  p a lab ra  muy, ó v á  d en tro  de 
la  fórm ula respectiva-??i«5 de - ,como: -  a ltís im o -b a jís im o - 
fro n d o sísim o -:-m u y  a lto -m u y  b a jo -m u y  frondoso -:-e l m ás 
.alto d e -e l.m ás  bajo d e -e l m ás frondoso de-.

P. ¿No h a y  o tra  especie, llam ada  ad ju n tiv o s  determina- 
tivosí

R. No Iiay  ta les  ad ju n tiv o s de te rm in a tiv o s; y  los que los 
g ram ático s  consideran  así, no  son m ás que expresiones 
d e te rm in a tiv as; de órd,en unas, de nwmero o tras, y  o tras do 
cantidadiX). No liay  m ás ad jun tivos que los llam ados califi
cativos'  ̂ú n ico s que salen  del m ism o su b s tan tiv o  de l que son

(1 ) Véase lo expuesto, al tratar del Artículo.



ad jun tos y  a l cual se refieren , y  los ún icos que pueden  dis
tin g u ir , au m en ta r, y  d ism in u ir la  c a lid a d (1).

P. ¿Todos los ad jun tivos son suscep tib les de
au m en to  y  d ism inución?

R. No: h a y  u n  c ierto  n ú m ero , que sin  necesidad  d é la s  
fórm ulas de aum ento , en  su  sola p a lab ra  y a  ex p lican  la 
calidad  en  el m ás a lto  g rad o , y  son los s ig u ien te s :- in m o rta l-  
d iv ino-eterno-om nipo ten tc-in falib le-in fin ito  - in sig n e  -p e rp é -  
tu o -rég io -augusto -sub lim e-y  o tro s .

P. ¿Todos los ad ju n tiv o s, para  ex p resa r la  calidad  en  ios 
g rados com parativo  y  superla tivo , n eces itan  de las referidas 
fórm ulas?

R . No: h a y  unos pocos que son ex trañ o s  é irreg u la re s , 
porque no n acen  del rad ica l del positivo; los cuales no obs
ta n te  en  su  sola ex p resión , y a  son ta le s  com parativos y  
su p erla tivos, CQXù.o>niejoTÌ^Z)-ópiinio-ÒL̂  positivo  bueno:-_^íoí’- 
pésimo-á^\ positivo  m'álo-.-mayor-máximo-fÍQl positivo  g ran d e :-  
menoT-iìiinimo-à(ì\ positivo  pequeño:-5íq»m or-í2í^rm o-del po
sitivo  dXto'.-inf6TÌOT-iìifi'>no-ÒL  ̂ positivo  bajo: con estos s u 
p e rla tiv o s- p u lch é rrim o -in teg é rrim o  libérrim o - celebérrim o- 
acérrim o-y  otros. Todos ellos son verdaderos latinismos.

P. ¿No ex iste  n in g u n a  fó rm ula  que d is tin g a  de u n  g o lpe  
de v ista , si un  nom bre es su b stan tiv o , o ad jun tivo?

R. Sí: esta  fórm ula es la  palabra-co5«-. Domos por e jem 
plo la  p a lab ra  jtíígííra-: como oiríam os m a l, si dijésem os cosa 
p ied ra , por e s ta  razón  deberem os considerar que d ich a  pa- 
labra^¿íJ(¿r¿í es u n a  su b stan c ia  y  no u n a  ca lid ad ; por e s ta
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( 1 ) Ha'̂ a el profesor ile moilo que sus alumnos comprendan y distingan el sentido 
y el uso de las palabras -bie.n-mal-ni'^ior-'peor-mucho-puco-claro-obscuro-alto-bojo--^ 
otras, según que se antepongan al substantivo, ó según que se antepongan ó pos
pongan al verbo.

( 2 ) Estos comparativos y superlativos, ver,laderas procedencias latinas , aprecia
das como palabras castellanas, son los únicos comparativos y superlativos regulares, 
por cuanto importan eii sí toda la fuerza de tales , sin necesidad de formuLs.
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razón  la  p a lab ra  piedra se rá  nom bre substan tivo  y  no
ad jun tivo .

Demos po r ejem plo la  palabra-/ííeríe-: como a l ap licarle  la  
pa lab ra  cosâ  léjos de rep u g n a r a l oido, caen  las  dos perfec
tam en te  p o r su  conform idad, por e s ta  razón  la  palab ra- 
fv^erte-, se rá  nom bre ad jun tivo  y  no substan tivo . H ágase 
e s ta  m ism a observación  sobre todas las dem ás.

X .

ACCIDENTES DEL NOMBRE ADJUNTIVO.

Números y terminaciones acomodativas.

P . ¿T ienen acciden tes los nom bres adjuntivos*?
R. Sí: dos, á  saber: núm eros y  term in ac io n es acom oda

tiv a s  al sexo  del nom bre  su b stan tivo .
P . ¿C uántos son los núm eros de l nom bre  ad jun tivo?
R. Dos, singular y  plural., com o en e l nom bre substan tivo : 

singular., cuando se refiere á  u n  nom bre  su b stan tiv o  que 
in d ica  u n a  cosa sola, com o:-hom bre Swewo-mujer buena-, 
plural, cuando se refiere  á  u n  nom bre  substan tivo  que in 
d ica  dos ó m ás cosas, com o:-hom bres Jííeraoí-mujeres buenas-.

P . ¿Todos los nom bres ad ju n tiv o s ap a recen  bajo  u n a  
m ism a te rm in ac ió n  vocal, cuando se refieren  á  nom bre subs
tan tiv o , calificándolo?

R. N o: aparecen  con d is tin ta s  te rm in ac io n es : pues el 
ad ju n tiv o , como que se refiere siem pre á  u n  su b stan tiv o  al 
cu a l califica, to m a aquella  q u e  m ejor conviene al sexo al 
cu a l se re fiere : así no  se d irá -h o m b re  buena; po rque  el m al 
sonido que p roduce a l oido dá  á en ten d e r, que el ad jun tivo - 
buena-QOYi la-«-final, no  se acom oda b ien  a l sexo m asculino  
de  hombre : no se d irá -m ujer bueno-; porque e l m al sonido 
que p roduce a l oido d á á  en ten d er, q u e  el adjuntivo-íw^íío-con

A
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la-o-final, no se acom oda b ien  al sexo fem enino de m ujer.

P. ¿Todos los ad jun tivos te rm in an  en  vocal, al calificar al 
substan tivo?

R. N o: Unos, te rm in an  en  vocal-o -para  los del sexo m as
cu lino , com o:-alto -bajo-sab io-ín tegro-; y  en  vocal-íj-para 
los del sexo fem enino en  s in g u la r, com o:-alta-baja-sáb ia- 
ín teg ra -: en  p lu ra l te rm in an  en-oí-«5-respectivam ente, como-: 
a lto s-ba jos-sab ios-ín teg ros-altas-ba jas-sáb ias-ín teg ras-.

Otros, te rm in an  con la  vocal-(?-tanto p a ra  los nom bres 
del sexo m ascu lino , como p ara  los del sexo fem enino en 
s in g u la r, co m o :-g ran d e-d u lce-a leg re-tris te~ h u m ild e-co n lo s  
te rm inados en-¿/5-com o:-am able-.

Otros^ te rm in an  en  consonan te , in d is tin tam en te  p a ra  los 
dos sexos, c o m o i-c ru e l- ig u a l-v iü g a r-c o rté s -c a p az -p lu ra l-  
veloz-ru in -soez-.

Otros^ te rm in an  e n  co n so n an te , refiriéndose a l sexo m as
culino, y  ad m iten  la  term in ac ió n -« -, si se refieren  a l sexo 
fem enino en  s in g u la r, tom ando las  term inaciones-e5-«5- 
p a ra  ios dos sexos resp ec tiv am en te  en  p lu ra l, co m o:-ho lga- 
z a n -h o lg a z a n a -h o lg a z a n e s -h o lg a z a n a s  —  h a ra g a n -  lia ra- 
g a n a - lia ra g a n e s -h a ra n g a n a s — fanfarro n -fan farro n a-fan fa r- 
rones fan farro n as-, con aquellos que expresan -n ac io n a lid ad - 
p ro v in c ia lism o -lo ca lid ad -,co m o :-esp añ o l-esp aü o la -esp añ o - 
les-españo las— c a ta la n -c a ta la n a -  ca ta lan es-ca ta lan as— b ar
ce lonés-barcelonesa-barceloneses-barcelonesas-.

P. ¿Tienen sexo los nom bres ad jun tivos?
R. Ni sexos, ni s ign ificac io n es; porque son siem pre u n a  

calidad  in h eren te  al nom bre substan tivo  al que se refieren , 
califican y  acom pañan. S us ejercicios p rác tico s  siem pre se 
verifican  en  com pañía de u n  substan tivo  expreso  ó sobre
entendido. Ejem plos.

i



Singular.

S ignificación  áa-siojeto inipuisor-\di m adre  cariñosa-.
Significación A.ĉ -posesion ó pertenencia-áQ la  m adre  cari

ñosa-.
Significación provecho 6 daño-i. p a ra  la  m adre  cari

ñosa-.
S ign ificación  ^t-prodncto ú  oljeto recipienie-i. la  m adre 

cariñosa-.
S ignificación  ÓA-invocacion ó llaniamiento-ù m adre  cari. 

Rosa-.
S ignificación  iÍQ-g)asividad-'^o\' la  m adre  cariñosa-.

Plural.

S ignificación  (}A,-sujcto impulsor-\’ó.̂  m adres cariñosas-.
Significación ^.Q-posesion ó pertenencia-áQ las m adres cari

ñosas-.
S ignificación  á^-fin, provecho ó daño-i. p a ra  las m adres 

cariñosas-.
S ignificación  á&-produclo ú oljeto recipiente-i. las m adres 

cariñosas-.
S ign ificación  áQ-invocacion 6 llanmuiento-ó m adres cari

ñosas-.
S ignificación  áa-pasividad-^ov las  m adres cariñosas-.

Singular.

S ignificación  àe-sugeto impulsor-ai m ar embravecido.
S ignificación  ó.a-posesion ó pertenencia-l^LaS. m a r  embra- 

vecido.-
Sigiiificacioii áa-fm, provecho ó dafio-i p a ra  el m ar em

bravecido-.
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S ign ificación  ^Q-'producto ü  objeto reci'pienie-^ m ar em

bravecido-.
S ignificación  ^Q-invocacion ó llaniamiento-6 m ar embra

vecido- (apostrofe).
S ignificación diQ-pasividad-^ov e l m ar embravecido-,

Plw'al.

S ignificación  ^Q-síijeto impulsor-lo^ m ares embravecidos-.
S ignificación  ^Q-posesion ó p e r t e n e n c i a m ares em~ 

.bravecidos-.
S ignificación  de-/m , provecho ó daño-é. p a ra  los m ares 

embravecidos-.
S ignificación  ú  objeto recipiente-\os m ares

embravecidos-.
S ignificación  Ci^-invocacion ó llamamiento—6 m ares em

bravecidos-.
S ignificación  ()iQ-pasividad-'^QV los m ares embravecidos.-

§ XI.

DEL GÉNERO GRAMATICAL ACOMODATIVO LLAMADO 

PRONOMBRE.

P. ¿Cómo se explica la  e tim olog ía  de este  g én ero  g r a 
m atica l, y  cómo se define ?

R. P ro n o m b re , voz <;ompuesta de-j»ro-que sign ifica  en 
vez de , y  - nomine - que sign ifica  nom bre. E s u n a  palabra  
de la  oración que se pone en  vez del nom bre , ó que su b s ti
tuyo  al nom bre, y a  de persona, ya  de cosa, p a ra  ev ita r  el 
fastid io  de su  repetición .

P. ¿No se deduce de su  definición que h a y  dos clases de 
pronom bres?

R . Sí: p ronom bres llam ados así, porque subs-
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titu y e n  á  las¿personas; y  pronombVes llam ados así,
porque su b s titu y en  á  las  cosas personificadas.

P . ¿Cuántas son  pues sus especies?
R. ‘S 'í^^6:-persouales-reales-m ixtos-posesivos-priin itivos- 

derivativos-re la tivos-.
P. ¿C uáles son las pa lab ras conocidas p o r pronom bres 

p&rsonahsi
R. To nosotros^ en  rep resen tació n  de las  personas que 

llevan  la  p a lab ra  en la  conversación, p a ra  los dos núm eros.
Tú vosotros, en  represen tación  de las personas á  las cuales 

se d irig e  la  p a lab ra , tam bién  p a ra  los dos núm eros.
TJl aquel, ellos aquellos, en rep resen tac ió n  de las personas 

de las  cuales se h ab la , tam bién  p ara  los dos núm eros.
Se (I) deW m -recíproco-reñexivo , se u sa  siem pre en  rep re 

sen tac ión  de las  personas que e jecu tan  la  acción en  te rce ra  
del s in g u la r, ó del p lu ral.

P . ¿E stos pronom bres personales siem pre se p resen tan  
b a jo  u n a  m ism a form a?

R. No: cu ando  e jercen  u n a  función  d irec ta , esto  es, 
cuando„están  como su je to  im pulsor de la  acción , d e jercen  
la acción de m ando  , se p resen tan  co n stan tem en te  con 
la m ism a form a de-yo uosotros-tú vosoiros-él ellos-aquel 
aquellos-.Vqyo cuando la  personalidad  de la  acción obra 
sobre del-yo-M -como rec ip ien te  d irec to , ó b ien  como com
plem ento  d irec to , in d irecto , ó c ircu n stan c ia l, tom an  en ton 
ces u n a  form a irre g u la r . Así: no decim os, Pedro am a á yo, 
sino, Pedro m e am a: no decim os, Ju a n  e scu ch a  á lú, sino, 
Ju a n  te  escucha.

P . ¿No podría  estab lecerse u n a  reg la  g en e ra l que deter- 
m in ára  las d ife ren tes form as q u e  tom an  en  la oración?

R. Sí : cuando los pronom bres p u ram en te  personales-yo-

( 1 ) Pospuesto al verbo y formando una sola palabra con el presente de infinitivo 
tic ciertos verbos, hace que se Ies llame verbos pronomiuales-rec/procos ú re^e.^iros-,



tú -é l-aquel-noso tros-voso tros-ellos-aquellos-e jercen  función 
d irec ta , ó acción  de m ando, conservan  su  n a tu ra l  y  p rim i
tiv a  form a.

Guando v a n  an tepuestos ó pospuestos á  verbo, quedan  
rep resen tados en estas sílabas-m e-te-se-le-nos-os-les-.

Guando van  después de preposición, quedan  represen tados 
en  estas-m i m igo-tí tig o -si sigo-él aquel-nosotros-vosotros- 
ellos aquellos.

P. ¿Cuáles son las p a lab ras  conocidas por pronom bres 
reales‘̂

R. Todas aquellas que no  sólo se refieren  á las cosas, 
sino que, h a s ta  es tán  en  la  capacidad de poder su b stitu irla s , 
com o:-eZ-representándonos la  ex istencia-m onte-:-¿ír-repre“ 
sen tándonos el ob je to -en c in a-:-ií? i-rep resen tán d o n o s la 
substancia-m adroño-:-M ítíí-*representándonos la ex is ten c ia - 
cascada-:-(?5¿e-representándonos el ob jeto -buque-:-e í^-repre- 
sen tándonos la cosa-m ar-:-¡2<^we/-representándonos el sér-gor- 
rion-:-oíí*o-representándonos el vejetal-almendro-:-o¡ír<í-repre- 
sen tándonos el an im a l-g a llin a -(l).

P . ¿C uáles son las pa lab ras  que podrem os reconocer como 
pronom bres mixtos'Í

R . Las sig u ien tes:-e l los-la las-uno (2) unes-una-unas- 
a lg u n o  a lg u n os-a lguna  a lg u n as-n in g u n o  n in g u n o s-n in g u n a  
n in g u n as-este  estos-esta  estas-ese esos esa  esas-aquel aque-
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i ) Si acompañan á substantivo, dejan de ser pronombres, y pasan otra vez á sus 
primitivas especies.

(2) Acerca de los pronombres mixtos uno-alguno-cualquiera-; acerca de los ad
yuntivos sanLo-grande-(*)bueno-tnalo-; acerca de los pronombres posesivos-mio-tuyo- 
suyo-; acerca de los numevales-primero -tercero-p strero-cienlo- y otros, obsérvese 
que todos pierden la terminación, cuando se anteponen al substantivo al cual deter
minan, dejando de ser pronombres. (Apócope.,

( a) Por lo  general, cuanclo usam os del adjuntiTO-gran-gmKd«-, lo  verificamos con la  idea 
de realzar e l m érito  de los objetos á lo s  cuales los anteponem os, si son cosas; pero  ai nos 
dirigim os á  las  p e rso n as , lo  hacemos con la  intención de explicar las calidades m ás notables 
de su  inteligencia.
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llos-aquella aque llas-e l m ism o los m ism os-la  m ism a las 
m ism as-; con estas expresiones g en e ra lm en te  de u n  ca rác te r 
colectivo-indefinido,-\o-Q\\o-di.i\u.Q\\Q-QQXo-Qso-\o dem ás-algo-po- 
co-m ucho-todo-nada-nad ie-(I), po rque  u n as veces substi
tu y e n  á persona, y  o tra s  veces su b s titu y en  á  cosa.

P. ¿C uáles son las p a lab ras  que podrem os reconocer como 
])rouom bres posesivos, y  de dónde derivan?

ß .  Las sig u ien tes  :-m i m ió m ios-m i m ia  m ia s -, que d e ri
v a n  irregnlarmente d e l-y o - :- tu  tu y o  tu y o s-tu  tu y a  tu y as-, 
([ue deriv an  regularmente d e l- tú -:-su  suyo suyos-su  suya  
su y a s- , que deriv an  reg%úarmente del recíproco reflexivo la- 
tino-í2¿¿-.--nuestro n u e s tro s -n u e s tra  n u e s tra s - , que derivan  
irregularmente del-noso tros-;-vuestro  v u es tro s -v u es tra  v u es
tra s - ,  que deriv an  irregularmente del-vosotros-v. g .:-m i caba- 
llo - tu  lib ro -su  cab eza-n u estro  co razo n -v u estra  tie redad -su  
cam aro te -.

P . ¿No se desprende de e s ta  reg la , que los unos sa len  de 
los otros?

R. S í;-y o -tú -su i-n o so tro s-v o so tro s-, no  n a c en  de n in g u n a  
o tra  p a lab ra , y  por e s ta  razón  se les \\rnxi?í-pronomhres p r i
mitivos- : -m ió -m ia  -  tu y o  -  tu y a  -  su y o - su y a -n u es tro -n u es tra - 
v u estro -vuestra -, n acen  de los an te rio re s , y  por esta  razón 
se les W^mdi-prononihres derivativos-.

P. ¿C uáles son las pa lab ras que podrem os reconocer como 
pronom bres rela tivos?

R. Las s ig u ien tes  :-q u e -(2 )-cu a l cu a le s-q u icn  qu ienes- 
cuyo cuyos-cuya  cu y as-. Los pronom bres relativos-^í¿e- 
cnal-cuyo- ilsansc ind i.stin tam ente p a ra  refe rirse  y  su b s ti-

(1 ) Nadie,se emplea exclusivamente para suhslitiiir ú persona.
(1) El relativo-</iie-aparece en la construcción, ejerciendo dos distintos oficios: 

el de género conjuntivo, cuando sin substituir ni referirse á objao deterruinado, se 
emplea exclusivamente para unir y enlazar oraciones entre s i : el de género pronomi
nal relativo, cuando aparece en la construcción substituyendo á nombre, y enlazando 
oraciones.

-¡



tu ir  á  personas y  cosas úsase  con ra ra s  excepciones
para  re fe rirse  y  su b s titu ir  á  personas.

§
DE LOS ACCIDENTES D EL PRONOMBRE. 

Sexos-números-significaciones-.

P. ¿T ienen  sexo los pronom bres?
R. Sí lo tie n e n ; pero en  Tepresentacio'ri del nom bre subs

tan tiv o  a l cual su b s titu y e n . Si el nom bre substitu ido  es del 
sexo m ascu lino , el p ronom bre tam b ién  será  del sexo m ascu
lino. Si el nom bre su b stitu id o  es de l sexo fem enino , e l pro
nom bre tam b ién  será del sexo fem enino. Si por ejem plo e 
pronom bre-yo- su b s titu y e  a l nom bre José, que por ser propio 
de varó n  es m ascu lino , tam b ién  será  del sexo m asculino . Si 
e l p ronom bre-M -substituye al nom bre Isab e l, que por ser 
propio de h em b ra  es fem enino, tam b ién  se rá  del sexo fem e
nino.

P. ¿T ienen n ú m ero s los pronom bres?
R, Sí los tie n e n ; pero e n  representacwi del nom bre subs

tan tiv o  a l cu a l su b s titu y en . Si el nom bre substitu ido  d e te r
m ina u n a  sola ex is ten c ia , que en tonces y a  in d ica  núm ero  
s in g u la r, po r ejem plo n iño , el pronom bre tan ib ieu  e s ta rá  en 
el nú m ero  s in g u la r. Si el nom bre substitu ido  d e te rm in a  
dos ó m ás e x is te n c ia s , que en tonces y a  in d ican  p lu ra l, por
ejem plo n iñ o s , el pronom bre tam b ién  e s ta rá  e n e i  núm ero
plural.

P . ¿T ienen sign ificaciones los pronom bres?
R. Sí las tie n e n ; pero en  represeniadon del nom bro subs

tan tiv o  a l cu a l su b s titu y en . Si el nom bre su b stitu id o  d e te r
m in a  la  sign ificación  de su je to  im pulsor de  la  acc ió n , el 
pronom bre tam bién  rep re sen ta rá  d icha sign ificación  de

—  87 —



su jeto  iin-pulsor. Si el nom bre su b stitu id o  d e te rm in a  la  
s ign ificación  de p o sesió n , el p ronom bre rep re sen ta rá  tam 
b ién  d icha sign ificación  de posesión. Así de las dem ás.

EJERCICIOS PRACTICOS DE LAS DIFERENTESSIGNIFICACIONES DEL PRONÜMBU E.
To-nosotros-1.* persona.

Singular.

S ignificación  á^-sujeto impuisor-yo am o (por ejem plo.)
S ignificación  áQ-posesioti ó pertcnencia-AQ m -d e riv ad o - 

m io-.
S ign ificación  de-/f?i, provecho ó dafto-k para  m - ;  an te 

pu esto  ó pospuesto al verboes-^üíe-.
S ignificación  ^Q-producto ú  objeto recipiente-k mi-; a n te 

puesto  ó pospuesto  al verbo Bs-me-.
S ign ificación  áQ-invocacion ó Uamamienfo^no tien e , de 

uso-.
S ign ificación  áe pasividad-^OT mi-.

Plural.

S ignificación  de sujeto inipulsor-nosotros am am os (por 
ejem plo).

S ignificación  á.B-posesion ó pertcnencia-áB íw ío/íw -deriva- 
do n u estro .

S ign ificación  kB-fin, provecho ó daño-á p a ra  nosotros-; an 
tepuesto  ó pospuesto  a l verbo es-íwí-.

S ign ificación  ó.b - producto ú objeto recipiente-k nosotros-; 
an tepuesto  ó pospuesto  a l verbo b b -^io s - .

S ignificación  k.B-invocación B llaonaoniento-no t ie n e , de 
u so -.
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Significación á.Q-poMvidad-'^ov nosotros-.Tú-T osotros 2.“ persona.

Singular

Significación inipulsor-in amas (por ejemplo);
derivado tuyo.

Significación á&-posesion ó pertenencia^diQ ti-.
Significación á.Or-'fin, provecho ó daño-^ para ti-; ante

puesto ó pospuesto al verbo, es-¡5e-.
Significación á.Q-prodncto ú objeto recipiente-^ ii~; ante

puesto ó pospuesto al verbo, es-¿e-.
S ign ificac ión  ÒJò-invocàcion ó llamaMÍenio-6 tu-.
Sign ificac ión  d.Q-pasividad--^or ti.

Plural.

Significación ÒJè-svjjeto impulsor-rosotros amais (por ejem
plo): derivado vuestro-.

Significación ÓA-posesion ó pertenenciOf-ÓA vosotros-.
Significación á.Q-fin, provecho ó daño-^ para vosotros-; 

antepuesto ó pospuesto al verbo, es-05-.
Significación de -producto ú  objeto recipiente-é. vosotros-; 

antepuesto ó pospuesto al verbo, es-05-.
Significación kQ-invocacion ó llamamiento-ó vosotros-.
Significación de pasividad^-^ov vosotros.

3.® persona reflexiva-SUI.

Pafa singular y  plural.

Significación ^^-sujeto impulsor-^ no la tiene, de uso-.
Significación ÓA-posesion ó pertenencior&Q si ( sui ) deri- 

vado-swyo.



Sign ificac ión  de-^«-, provecho o daño-̂ á. para  si-; an tepuesto  
(') pospuesto  a l verbo, es-íe-.

S ign ificac ión  ÒL -̂producio ú  objeto recipiente-'k si-: an te 
puesto  ó pospuesto  a l verbo , es-5^-.

S ign ificación  Ú.&-invocación ó llamamiento-no la  tiene , de
nso -.

S ign ificac ión  áQ-pasividad-por si-.

3.” persona no reflexiva-EL ELLOS* del ILLOS latino.
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Singular.

S ign ificac ión  ko-sujeto impulsor-el a^uel-.
S ign ificac ión  ko-posesion ó pertencìicia-àiO el-ko arpuel-.
S ign ificac ión  de - provecho ó daño-k  p a ra  el-k para  

aquel-; an tep u esto  ó pospuesto a l verbo, es-Ze-.
S ign ificac ión  d e ú  objeto recipienie-k ei-k aquel-; 

an tep u esto  ó pospuesto al v e rbo , es-/e-.
S ign ificac ión  ko-invocación ó llamamiento-no la tien e , 

de uso*.
S ign ificac ión  ko-pasividad-'^ot eZ-por aquel-.

Plural.

S ign ificac ión  ko-sujeto impulsor-ellos aquellos-.
S ig n ificac ió n  ko-posesión  ó per tenencia - ko ellos de 

aquellos-.
S ign ificac ión  ko-fin, provecho ó <¿ííí7o-á p a ra  para

aquellos-; an tep u esto  ó pospuesto a l verbo, o%-les-.
S ign ificac ión  ko-producto il objeto recipiente-k ellos-k 

aquellos-; an tep u esto  ó pospuesto  a l verbo, 0 's>-les-.
Sign ificac ión  de invocación ó llamamiento-no la  tie n e , de 

liso-.
S ign ificac ión  kQ-pasividaá.-]}ov ellos-'^ov aquellos-.
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XIII.

DEL GÉNEHO GHAWATICAL ACOMODATIVO CONJUGATIYO .LLAMADO VERBO.
P. ¿Cuál es la  p rocedencia  o e tim o log ía  de este  género  

g ram a tica l?
R. D eriva del-rt^rSo-latino, que s ign ifica  p a lab ra . E s el 

ún ico  g én ero  verdaderfim entc  v ariab le , po rque  cam bia  de 
form as au n q u e  m u y  d is tin ta s  de las  la t in a s ,  y  de u n a  m a 
n e ra  im prop ia  en  lo to can te  á la  pasiva.

P. ¿N os son b a s ta n te  c la ras  la  s ign ificación  y  el rig u ro so  
sen tido  de este  g én ero  g ram a tica l?

R. Verdaderamente que íío; p r in c ip a lm en te , del modo que 
tenem os v isto s  co n stan tem en te  sus usos p rác ticos, y  lo emg- 
o/iálico de e s ta  p a lab ra .

P. ¿No es verdad  que se p res ta  á ser definido en  d ife ren tes 
sentidos?

R . E fectivam en te : p u ed e  defin irse, dogmáticamente: intelec- 
taalmente: ideológicamente: extensiva y  anionomásticamente: 
¡ilosójicamentG: y  gramaticalmente.

P. ¿Qué es verbo  en  el sen tido  dogmático^
R . E s la  p a lab ra  m iste rio sa  del len g u a je , y  por co n si

g u ie n te  de la  G ram ática : es el Verhm  caro factum est del 
e v a n g e lis ta s .  Ju an .

P. ¿Qué es verbo  en  el inielectualí
R. E s el soplo de Dios en el hom bre: es e l sigmtum est 

super nos lumen m ltus tui, Domine.
P. ¿Qwé es verbo en  el sen tido  ideológico'^
R . E s el m ism o ju ic io : es el sol del e sp íritu , reflejo del 

sol d ivino.
P. ¿Qué es verbo  en  el sen tido  extensivo y  anionomástieoí
R . Es la  s ín tesis  del len g u a je : es el cen tro  donde co n v er

g e n  todos los o tros g én e ro s  de p a lab ras  : es la  p a lab ra  de las
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p a lab ras: es la  p a lab ra  de la  c la rid ad : es el corazón del 
raciocin io  y  de l discurso: fu era  de é l, todas las pa lab ras  son 
u n  in trin cad o  lab erin to .

P . ¿Qué es -verbo en  el sen tido  filosófico“̂
R . E s la  afirm ación  de las ex is ten c ia s , y  tam b ién  de las 

acciones e je rc itad as  d en tro  del tiem po  (1).
P . ¿Qué es yerbo  en  e l sen tido  gmmaticalf
R . E s u n a  p a lab ra  de la  o rac ió n , la  que, po r m edio de 

sus accidentes, m odos, tiem pos , n ú m ero s , p e rso n a s , y  for
m as de con jugación , nos an u n c ia  las  a firm aciones de la  
ex is ten c ia  de los sé re s , y  tam b ién  de las acciones e je rc ita 
das d en tro  las form as d e  actim  y  de pasim.

P . ¿C uán tas especies de verbos h ay?
R . Dieí ,̂ que se refieren  siem pre a l fondo ó á su  m anera  

de sign ificar; y  cmtro, que se refieren  g en e ra lm en te  á la  
fo rm a , ó m an e ra  de exp resarse  su  con jugación .

P . ¿Con qué nom bre se  d is tin g u en  los verbos que se refie
re n  siem pre a l fondoí

R . Con los s ig u ie n te s : verbos a firm ativos de simple eceis- 
tencia (2);-afirm ativos de acción iransiüm-; a firm ativos de 
acción intransitiva'; a firm ativos de  acción pronominal recipro- 
ca ;̂ a firm ativos de acción pronominal reflexiva-; a firm ativos de 
acción omnipersonal-; a firm ativos de acción unipersonal-; afir-

{ \ )  Tiempo, os lo que la linea en ol espacio: línea, es una série no interrumpida 
de puntos: tiempo, es una série no interrumpida de instantes. La acción ocasionó la 
primera clasificación del tiempo, en tiempo pasatio, representado en esta palabra-ayer-; 
en tiempo presente, representado en esta palabra-/ioy-; en tiempo venidero, represen
tado en esta palabra-mañana-. Para las transacciones de la humanidad, debió proce- 
dersc á otra clasificación en-siglos-años-meses-semanas-dias-lioras-ciiartos-minutos- 
segundos- Los tiempos que se emplean para la conjugación del verbo, son los tres 
llamados (lempos padres 6 raices-presente-pretérito-futuro,-deloscualesderivantodos 
los que integran la conjugación del mismo.

(2) La calificación de verbos substantivos y adjetivos, es ambigua é impropia; por 
cuyo motivo la substituyo por estotra; afirmativos de simple existencia, y afirmativos 
de existencia con accíon.-Queden aquellos calificativos para los nombres substantivos.



fíccío?̂  defectixi(i;-^^x£L^~
tivos de acción pasim-.

P . i  Con qué nom bres se d is tin g u en  los verbos q u e  se 
refieren  siem pre á la  forma,í

R . Con los s ig u ien tes:-verbos de forma regular, y  verbos 
de forma irreg^dar:--^%f^o>^ de forma simple, y  verbos de 
forma compuesta.

P. ¿Cuándo se d irá  que u n  verbo  es afirm ativo  de simple 
existencia'^

R. Cuando, al expresarse en un tiempo dado, nos da el 
conocimiento claro de que un sér vive ó existe simple
mente.

P. ¿C uáles son los verbos que p u ed en  ser considerados 
como afirm ativos de simple existencia'^

R. Los úg\x\Q'Q.iQ^:-ser-estar--exisUr-m'cir-QXi su  to ta lid ad ; 
y  tam b ién  oí-JiaMr, usado  im ipersonalm en te , i^como:-Pedro 
es fe liz ;-la  p a tr ia  está  en  p e lig ro ;-e l hom bre ex is te ;-m i am i
go v iv e ;- liay  danzas-.

P . ¿Cuándo se d irá  que u n  verbo  es afirm ativo  de acción 
transitivaí

R . Cuando a l ex p resa r la  acción  en  u n  tiem po dado, es ta , 
cae sobre o tra  p a lab ra  d is tin ta  de la  que es su je to  im p u l
sor. P e rten ecen  á  e s ta  clase e n tre  o tros los s ig u ien te s :-
amar-aborrecer-perseguir-enseüar-aprender-corrcgir-. Ejem-
plos:-E l p ad re  am a al Jiijo;-Q\ jo v en  educado aborrece  el 
dícío:-q\ cazador p e rs ig u e  la  lielre-.

P. ¿C uándo se d irá  que u n  verbo  es afirm ativo  de t ó o w  
intransitiva ?

R . Cuando la acción  en  u n  tiem po  dado, recae  sobre  el 
m ism o su je to  que la  e jecu ta . P e rten ecen  á  e s ta  clase en tre  
otros lo ss ig u ien tes :-n ace r-c recc r-m o rir.-  E jem plos:-el h o m 
bro  n a c e , crece  y  m u e rc -( l) .
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1) Los verbos íntransitivos-correr-aiiJar-pasecr vivir-morir,-alguna vez apare -



P . ¿Cuándo se d irá  que u n  verbo es a firm ativo  de accmi 
pronominal reciproca'^

R. Cuando por m edio de la te rm in ac ió n  p ronom inal-5 e,-la 
acción  se re fle ja  sobre  dos ó m ás su je tos d istin to s  que la 
e jecu tan . P e rten ecen  á  esta  clase e n tre  o tros los sig 'u ieiites:- 
c o m u n ic a rsc -q u e re rse -c u ltiv a rso -. E jem p lo s:-v o so tro s  con 
M iguel os com unicábais v u es tra s  cosas;-P cd ro  é Ig;nacio se 
q u e rian  en tra im b lem en tc ;-Ju an  y  M odesto cu ltiv a ro n  larno  
tiem po  su  am istad -.

P . ¿Cuándo se d irá  que u n  verbo  es afirm ativo  do acción 
pronominal reflexiva'}’

C uando la  fuerza de la  acción  v u e lv e  de rechazo  por 
m edio de la  te rm in ac ió n  pronom inal-5^,-sobre de la  ún ica  
p ersona  que la  e jecu ta . P e rten ecen  á  e s ta  clase e n tre  otros 
los sig u ien tes: -ab o rrcc e rse -o lv id a rse -a rre p e n tirse - .  E jem 
plos:-el jd v e ii ocioso ab o rrece :-m u ch o s  56 o lv id a n d o  sí 
m ism os:-A ntonio  se a rrep ien te- ( 1 \

P.^ ¿C uándo se d irá  que u n  verbo es afirm ativo  de acción 
omnÍ2)ersonal}

R . Cuando es en tero  en  la  conjug-acion; esto  e s , cuando 
p a ia  la  expresión  de la  sim ple ex is ten c ia  o de la  acción, 
p u eden  ponerse e n ju e g o  todos los m odos, tiem pos, n ú m e
ros, personas y  form as. P e rten ecen  á esta  clase e n tre  otros 
los s ig u io n tcs :-am ar-p o n cr-esc rib ir-d a r-co m er-b en d ec ir-.

P- ¿C uándo se d irá  que u n  verbo es afirm ativo  de acción 
unipersonal i

R. Cuando no es en tero  en  la  co n ju g ac ió n ; esto  es,
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ceu con complciiionto tlisliiUo dcl sujeto; por cuyo motivo asientan alyimos gramáli- 
es casos son transitivos. Kj.'mplos :-aqucl jinete corrió lu extensa 11a- 

iiiu¡rf^ antluvo tivs Ic-uas-juiUos pascamos toda la pradera-José murióla
lo Ji’stü-cl justo vive una vida feliz-. Los que tal croan, procuren dcsentrufu.r
lia ti iL SO I U l e s  complementos, y pronto depondrán su error.
os-ellos se?** rcllexivas suelen ser-yo rne-tu tc-cl sc-nosotros nos-vosolros



cuaiK-lü verifica  la  expresión  de la  sim ple  ex is ten c ia  6 dé la 
acción por la s  solas te rc e ra s  personas de cada  tiem po . P e r
ten ecen  á  e s ta  [clase e n tre  o tros los s ig u ien tes:-hay -acon- 
tece-d ícese-resu lta -truena-llueve-n ieva-e tc .

P. ¿Cuándo se d irá  que u n  verbo  es afirmatito auxiliar i-
l í . Cuando por la  im posib ilidad  del verbo  que se co n juga  

de poder exp resarse  po r sí m ism o e n  determ inados tiem pos, 
adm ite  la  ay u d a  de a lg u n o s  de los auxiliares-íer- estar- 
haher-iX)-

P. Cuándo se d irá  que u n  verbo  es afirm ativo  de u n a  
acciou defectiva^

R. C uando, á  consecuencia  de la  aspereza  que su  con ju 
gac ió n  causa  al oido, ó por no  afear la  d ecencia  de la 
expresión , ó p a ra  e v ita r  e l equívoco, no  puede ponerse en 
ju e g o  en todos sus tiem p o s , ó en todos sus núm eros, 6 en 
todas sus personas. P e rten ecen  á  e s ta  clase en tre  otros los si- 
g u ien tesi-y acer-p o d rir-ro er-p u d ir-so le r-cazar-. Suele su b s ti
tu írse les , dando u n  nuevo  g iro  á  la  o ración  sin  p erder nada 
de su  p rop iedad ; hac iendo  por el co n tra rio  m ás am ena la  
expresión .

P . ¿Cuándo se d irá  que u n  verbo  es afirm ativo  de acción 
pasivaí

R. Cuando la  p a lab ra  q u e  en  u n  pensam ien to  dado recibió  
d irec tam en te  la  fuerza  de la  acción  e jecu tad a  por o tra , pasa  
después, a l cam b iar de form a la  acción, á  ser su je to  de e s ta  
n u e v a  form a; quedando  el que fué su je to  im pulsor d e  la  
p rim era , sub y u g ad o  de la  preposicion-jío?*-. E s te  cam bio de 
form as, verifícase  en  n u e s tra  le n g u a  m ed ian te  la  co n ju -

{1) Todos los verbos iioccsitun del auxiliar-haber en todos los tiempos compues
tos. Todos los verbos transitivos necesitan del verbo-ser-en sus formas pasivas. i:i 
uuxüiar-esíar-suele auxiliar á los participios de presente , pretérito, y gerundios sim
ples. Es frecuculc el uso de verbos auxiliares «lue no son los verbos-ser-cslar-haber,- 
¡lorque son medios de expresarnos con más exactitud, uuas veces; y otras, con más 
atención.

— 95 —



96 —
g ac io n  de l verbo-^er-, y  e l p a rtic ip io  de p re té rito  del verbo 
que se co n ju g a . P erten ecen  á  e s ta  clase todos los verbos 
tran s itiv o s . E jem plos:-el n iño  coge el lib ro -e l lib ro  es cogido 
por el n iño -.

P. ¿A cuáles llam an  verbos de  forma regular los g ram á 
ticos?

R . A aquellos que en  el ju e g o  de sus m odos, tiem pos, 
n ú m ero s , term in ac io n es personales, y  fo rm as de co n juga
c ió n , mantienen integra Taparte radical, y  en un todo canfor- 
mes las desinencias con las íde los verbos considerados 
m odelos de Y^^xA^-íi^zA-amar-temer-partir-, cu yas rad icales 
^on~am-tem-part~{\).

P. ¿A cuáles llam an  verbos de forma irregular los g ra m á 
ticos?

R . A todos aquellos q u e  en  el o rden  de su  con jugación  
po r sus m odos, tiem pos, núm eros, term in ac io n es personales, 
y  form as de co n ju g ac ió n , su fren  a lg u n a  a lte rac ió n  en  las 
le tra s  del rad ic a l, ó en  la s  de la  te rm in ac ió n . P erten ecen  á 
e s ta  clase e n tre  o tros los Biguimies-.-rogar-torcer-sentir-ci-ae 
su fren ¡a lte rac io n  en  el va.áicsLl:-dar-poner~salir y  reducir-qxie 
su fren  a lte rac ió n  en el rad ica l y  e n  la  te rm inac ión .

P . ¿A cuáles llam an  verbos de forma simple los g 'ram á- 
ticos?

R . A aquellos cu y a  p a lab ra  no  ad m ite  o tra  en su  ex p re 
sión  y  sign ificación , com o:-sacar-poner-partir-(2 ).

P . ¿A cuáles llam an  verbos de forma compuesta^

(1} Entiéndase por radical, aquella primera parte de la palabra del verbo que es 
siempre constante, como: del verbo-e?nar-el radical o s - a m - ;  del verbo b e b e r - b e b - ;  
del verbo d e c i r - d e c - ,  del verbo r o g a r - r o g - ;  del verbo-s«éer-sfl&-. Entiéndase por 
terminación, todas las letras que siguen después del radical como : á e - a m a r -  
o-as-a-amos-ais-an-para el presente : -aba-abas-aba-abamos-abais-aban-para el 
pretérito imperfecto :-e-aste-o-amos-asteis-arou-para el pretérito simple: y así de 
los demás.

(2) Hágase caso omiso de los auxiliares.



R. A aquellos cu y a  p a lab ra  ad m ite  o tra  en  su  expresión  
y  sign ificación , com o:-sonsacar-d isponer-com partir-(l).

P . ¿Qué a lte rac iones p u ed en  su frir  c ie rto s verbos dentro  
de su  rad ical?

R. Unos, su fren  a lte rac ió n  por amnenfo de  le tras , como: 
de re g a r  riego -de  ofrecer ofrezco-de re fe rir  refiero-. Otros, 
la  su fren  por disminncion como: de saber se-de re ir  rio -de 
h ab e r h a y - . Oto'os, la  su fren  por cambio com o: de p ro b ar 
p ruebo-de v o lver vuelvo -de  dorm ir duerm o-. Oíros, la  su 
fren  pérdida del rad ic a l;  ta les  so n -ser-ir-.

P. ¿Todos los verbos tie n e n  u n  solo rad ical?
R . T odos, á  excepción  de dos que son>ser~ir-, los cuales 

tie n e n  to'es d istin to s . Los de l verbo-55r-son:-5oy-em -/m '-, de 
los cua les se fo rm an  todos sus tiem pos derivados. Los del 
verbo-ér-son:-w y-/w ^-¿r¿-, de los cua les se  fo rm an  tam b ién  
todos sus tiem pos derivados.

§ X IV .

ACCIDENTES DEL VERBO (2).
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P. ¿C uántos son los acc iden tes del verbo?
R. Seis: m odos, tiem p o s , p ersonas, n ú m ero s , fo rm a de 

con ju g ac ió n  ac tiv a , y  fo rm a de con ju g ac ió n  pasiva.
P . ¿Q ué se en tiende  por-»wí¿o-en el verbo , y  cuán tos 

tiene?

(1) Cuando el verbo es compuesto, la parte componente unas veces refuérzala 
significación del simple, como:-seiitar asentar-matar rematar-turbar perturbar-tener 
retener-Jeer releer-torccr retorcer-huir rehuir-seguir perseguir-partir repartir; pero 
las más de ellas da al simple una significación diferente, sino contraria, como:-sacar 
sonsacar-alabar desalabar-colgar descolgar-tejer deslejer-poner contraponor-meter 
promeler-venir oonveiiir-dccir-beudecir-cubrir encubrir-sentir presentir-. Bajo este 
último punto de vista, diremos que son de un carácter mixto, porque pueden perte
necer á aquellos que se refieren al fondo y á la forma á la vez.

(2) Todo aquello que les sobreviene á los verbos en el ejercicio de su conjuga
ción, y de su uso, se llama accidente.
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R . La d ife ren te  m an era  de sign ificar y  de ex p resarse  del 

m ism o. Los m ás usados son cuatro: m odo indicativo-m odo 
im perativo-m odo  sub jun tivo-m odo  in fin itiv o -.

P. Ya que cada  modo sign ifica  de d is tin ta  m an e ra , ¿còrno 
sign ifica  el Indicativo^

R. Por lo g e n e ra i todos sus tiem pos ex p resan  la  acción de 
u n a  m an era  d irec ta  é in d ep en d ien te  y  ú n ica . Los d e l S%h- 
juntivo  po r lo g e n e ra l la  ex p re san  de u n a  m an e ra  subord i
n ad a  y  co m p lem en taria  de los de  in d ica tiv o . E l de 
rativo tam b ién  la  exp resa  de u n a  m an e ra  d ire c ta , pero 
no in d ep en d ien te  y  l ín ic a ;  p u es, si h a y  m an d a to  de p resen 
t e ,  su  cu m p lim ien to  es de fu tu ro . E l de Infinitivo queda 
destinado  p a ra  ex p re sa r la  acción  do u n a  m an e ra  ta n  g e 
n e ra l  é in d e fin id a , que los g ram á tic o s  sue len  llam arle-e l 
nombre de l verbo.

P. ¿Qué se en tien d e  aq u í p o r la  p a la b ra  liempoí
R. La época en  que se e jecu ta  la  acción , que se rá , ó b ien  

en  e l m om ento en  que uno ìvàìAoi-preseìite--; ó b i e n , m inu tos 
después de h ab e r \\dIÀz.à.o-pretèrito-; 6 b ie n , cuando au n  no 
se h a  hablado-/w¿«ro ó venidero-.

P. ¿De cu án to s  tiem pos se com pone p u es el verbo?
R . De tre s  p r in c ip a le s , llam ados primitivos ( i)  ó raíces, 

señalados por la  m ism a n a tu ra leza  con los nom bres de- 
ayer-iioy-mañana-pQ.^^.íio - p resen te-v en id ero -: y  derivados, 
todos los dem ás que com ple tan  la  co n ju g ac ió n , y  son:-oc/^o- 
en e l Indicativo,-w?w-en el Imperativo,-í^¿ez-en el S ub ju n tiv o , 
cu y a  d istribuc ión  y  o rden  se v e rá  lu eg o  en  la  con ju g ac ió n  
p rác tic a  de los m odelos.

P . ¿Q ué nom bres tie n e n  estos tiem pos?
R . Los oc/ioádl modo Indicativo  se llam an-presen te-p rcté- 

rito  im perfecto -p retérito  perfecto  sim p le-p retérito  perfecto

{ 1 ) PrhnUlvos, son ios que no tienen origen de otro. Derivados, son los que n. -̂ 
cen de los primitivos.

iiii__



com puesto -p retérito  a iite rio r-p re térito  p luscuam perfec to - 
fu tu ro  sim ple-fu turo  com puesto-.

E l modo Im p e ra tiv o , t ie n e  uno que se llam a-p resen te -.
hoñ-diez de l modo S u b ju n tiv o  se llam an -p resen te -p re té ri

to  en -ra -p re té rito  en-r¿ íí-p re térito  en-íe- (1) p re té rito  perfec
to -p re té rito  en  ^w ííV m -pretérito en  7¿íi6níí-pretérito en 
ImUese-ÍMÍm'o condicional sim p le-fu tu ro  condicional com 
puesto -.

P. ¿Cómo se  d iv id en  estos tiem pos?
R. E n  sim ples y  com puestos : aquellos que em 

p lean  u n a  sola p a lab ra  e n  la  expresión  de la  acción , s in  con
ta r  el pronom bre que es su je to , com o:-yo am o-yo am aba-yo  
ainé-yo am aré-: compuestos, aquellos que en  la  expresión  de 
la  acción  em plean  u n  tiem po  de l verbo  h ab er, y  u n  p a rti
cipio de p re té rito , com o:-yo h e  am ado-yo h u b e  am ado-yo 
h ab ia  am ado-yo h ab ré  am ado-.

P. ¿Por la  p a lab ra  números, en tenderem os aq u í los a r i t 
m éticos?

R. No: en tenderem os si es u n a  sola la  persona  ó la  cosa 
person ificada que e je c u ta  la  acc ió n , ó si son dos ó m ás; 
acom odándose el verbo con ella ó e llas  por la  te rin inac ion  
co n v en ien te , c o m o :-y o  amo-r\.o%oXro  ̂amamos-.

P. ¿Qué se en tien d e  aq u í por p e rso n as , y  cu án tas  son?
R . C ualqu ier ind iv iduo  ra c io n a le s  persona  ; y

liablando, consideram os p e rso n a , á  cu a lq u ie r ser lí 
objeto que e jecu ta  u n a  acción. Son tre s  en  singular-yo-¿íí-í3/- 
aquel-: tre s  Qn-^lwvQX-nosolros-'oosoiros-ellos aquellos-.

P. ¿Qué se en tien d e  po r formas de co n ju g ac ió n , y  cu á n 
ta s  son?

R. Son los cam bios q u e  se verifican  en  la  conjugación
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( 1 ) Los pretéritos en-ra-ea-se-y el condicional simple , n;.cen directamente Uel 
pretérito perfecto simple: el pretérito eii-n'a-nace directamente del futuro simple, con 
todas las consecuencias de regularidad ó iireg?ilaridad.



de cu a lq u ier verbo y  tiem po , de u n  modo co n v en ien te  á  la  
persona que es su je to  ó im pulsor de la  acción , y  m ás p r in 
c ipa lm en te  en  lo que se refiere  á  ex p resa r su  actividad, y  
pasividad; por co n sig u ien te  son dos :-form a ac tiv a , y  form a 
pasiva-. E jem plos :-yo amaha-jo era amado-.

P. ¿C uán tas son las con jugaciones de l verbo?
R. T an tas, cu an ta s  las te rm in ac io n es  que e l verbo  puede  

to m ar en  e l tiem po indefin ido llam ado infinitivo, q u e  son 
tre s : en  « r-en  «r-en  ¿r-am ar-tem er-p artir-:-  tom ar-poseer- 
percib ir-.
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EJERCICIOS DE CONJUGACION D E  LOS TR ES VERBOS R E G U LA R E S
MODELOŜ -a m a r -t e m e r -p a r t i r .

FORMÁ.S Y SiaNIFICA.GIONES ACTIVA Y PASIVA. 

Amar y ser amado (1).

MODO INDICATIVO.

TIEMPO PRESEN TE.

Singular y plural.

Yo amo (2). . . 
Tú 0?was. . . .
El ama.................
Nosotros «jwamos. 
Vosotros amáis.. 
Ellos aman. ■ .

Yo soy amado.
Tú eres amado.
El es awado.
Nosotros somos «mados. 
Vosotros sois «wadso. 
Ellos son «íwados.

) La parte radical va en letra bastardilla ó cursiva.
(2) Todos los verbos de la 1.® coujug^íon en el presente de Indicativo , tienen 

estas termiuaciones-o-as-a-amos-ais-an-; excepto-doy-del verbo dar, y-estoy del 
estar.
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Pretérito iriiperfecto.

Yo  fiwaba.................................  Yo era arcado._- . ri'«-. /-V rti-t /W10 iHTÚ ababas 
El cwaba. . . . 
Nosotros <í?«abaraos 
Vosotros íjmabais. 
Ellos amban.. .

Tú eras awíado.
El era amado.
Nosotros éramos amados. 
Vosotros érais amados. 
Ellos eran amados.

Preterito perfecto simple.

Yo  amé (1). . .
Tú amaste. . .
El amó.................
Nosotros ajeamos. 
Vosotros amasteis. 
Ellos amaron.

Yo fui amado.
Tú fuiste amado,
El fué amado.
Nosotros fuimos amados. 
Vosotros fuisteis amados. 
Ellos fueron amados.

Pretérito perfecto compuesto.

Yo he amado..................
Ttí has amado. . . •
El ha amado..................
Nosotros hemos amado. 
Vosotros habéis amado. 
Ellos han amado. . .

Yo he sido amado.
Tú has sido amado.
El ha sido amado.
Nosotros hemos sido amados. 
Vosotros habéis sido amados. 
Ellos han sido amados.

Pretérito anterior.

Yo hube amado. . . . 
Tú hubiste amado. . .
El hubo amado. . . ■ 
Nosotros hubimos amado. 
Vesotros hubisteis amado. 
Ellos hubieron amado..

Yo hube sido amado.
Tú hubiste sido amado.
El hubo sido amado.
Nosotros hubimos sido amados. 
Vosotros hubisteis sido amados. 
Ellos hubieron sido amados.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo había amado. . • • 
Tú habías amado. . . •
El habia amado.................
Nosotros habíamos amado. 
Vosotros habíais amado. . 
Ellos liabian amado. . .

Yo habia sido amado.
Tú habías sido amado.
El habia sido amado.
Nosotros habíamos sido amados. 
Vosotros habíais sido amados. 
Ellos habían sido amados.

( 1 ) Todos los verbos déla 1.® conjugación en este tiempo, loman estas termina- 
ciones-e-aste-o-amos-asteis-aron-: excepto-andar y estar que las tienen en-ube- 
ubiste-ubo -ubimos-ubisteis-ubieron-.y en-ubiera-ubiese-ubierc-sus derivados los pre
téritos en-ra-en-se-, y el condicional simple.



Futuro simple.

Yo «%aré....................................Yo seré aimáo.
Tú ¿zraarás..................................Tú serás amado.
El amará.................................... El será amado.
Nosotros amarémos..................  Nosotros seremos amados
Vosotros amareis......................  Vosotros sereis amados.
Ellos amarán.............................Ellos serán amados.

Futuro compuesto,

Yoliabréamado........................ Yo habré sido amado.
lu  habrás amado..................... Tú habrás sido amado.
El habrá amado........................El habrá sido amado.
Nosotros habremos amado. . Nosotros habremos sido amados 
Vosotros habréis amado. . . Vosotros habréis sido amados. 
Ellos habrán amado . . . .  Ellos habrán sido amados.

' :modo im pe r a t iv o .

Presente.

■dma tú.......................................Sé tú amado.
Arm él....................................... Sea el amado.
Amemos nosotros....................Seamos nosotros amados.
Amad vosotros........................Sed vosotros amados
Amen ellos................................  Sean ellos amados.

MODO SUBJUNTIVO.
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Presente.
Yo ame. . . . 
Tú ames. . . 
El ame. . . 
Nosotros amemos 
Vosotros améis. 
Ellos amen . .

Yo sea amado.
Tú seas amado.
El sea amado.
Nosotros seamos amados. 
Vosotros seáis amados. 
Ellos sean amados.

Pretérito ¿ » - r a - .

Yo amára. , . .
Tú amáras. . . . 
El amára. . . . 
Nosotros amáramos 
Vosotros amárais , 
Ellos amáran . .

Yo fuera amado.
Tií fueras amado.
El fuera amado.
Nosotros fuéramos amados, 
Vosotros fuerais amados. 
Ellos fueran awados.
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Pretérito en-m.k-.

Yo awzaria.............
Tú mearías . .
El ornaría. . . .
Nosotros owzariamos 
Vosotros oraríais, 
líllos oíoarian . .

Yo seria owado.
Tú serias owado.
El seria ornado.
Nosotros seriamos ociados. 
Vosotros seriáis ornados 
Ellos serian owados.

Preterito c« -s e -( 1 ) .
Yo owase.............................................. Yo fuese ojwado.
Tií o»?ases......................................  Tú fueses owzado.
El ojwase............................................... El fuese owado.
Nosotros orásemos . . . .
Vosotros o ra se is .....................
Ellos ornasen.............................

Nosotros fuésemos «»widos. 
Vosotros fueseis ornados. 
Ellos fuesen oroados.

Pretérito perfecto.
Yo haya owado. . . .
Tú hayas owado. . . •
El haya ar/iado. . . .  
Nosotros hayamos OMado. 
Vosotros hayais ojwado.. 
Ellos hayan amado. . .

Yo haya sido oroado.
Tú hayas sido o?«odo.
El haya sido amado.
Nosotros hayamos sido opados. 
Vosotros hayais sido owados. 
Ellos hayan sido oíwados.

Pretérito « « - h u b i e r a - .

Yo hubiera amado . . . 
Tú hubieras amado . . .
El hubiera amado. . . .
Nosotros hubiéramos amado. 
Vosotros hubiérais amado. 
Ellos hubieran amado. . ■

Yo hubiera sido ainado.
Tú hubieras sido a??2odo.
El hubiera sido «wado.
Nosotros hubiéramos sido ííwzados. 
Vosotros hubierais sido íiwzados. 
Ellos hubieran sido «»íados.

Pretérito « « - h a b r í a - .

Yo habría «wado . . , .
Tú habrías amado . . . .  
El habría amado . . . .  
Nosotros habríamos amado. 
Vosotros habríais flí«ado, . 
Ellos habrían ftwado. . .

Yo habría sido flwado.
Tú liabrias sido amado.
El habría sido «mdo.
Nosotros habríamos sido a«iados. 
Vosotros habríais sido ar«ados. 
Ellos habrían sido fl?«ados.

í l )  Y a  q u e  l a  correspondencia no admite el uso indistinto dolos cn-ra-ria-se-, 
y tampoco de los cn-hubicra habria-hubiese-, no los podemos confundir dentro un 
mismo tiempo respectivamente.
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Pretérito « « - h u b i e s e -.

p hubiese amado........................  Yo hubiese sido amado.
Ti hubieses amado.......................  Tii hubieses sido amado.

El hubiese amado.........................El hubiese sido amado.
Nosotros hubiésemos amado. . . Nosotros hubiésemos sido amados. 
Vosotros hubiéseis amado . . Vosotros hubiéseis sido amados. 
Ellos hubiesen amado . . . .  Ellos hubiesen sido amados.

FvAwro condicional simple.

Yo amare...................................  .Yo fuere amado.
Tú amares...................................... Tú fueres amado.
El amáre......................................... El fuere amado
Nosotros amáremos......................  Nosotros fuéremos amados.
Vosotros amareis........................... vosotros fuéreis ámados.
Ellos am aren ...............................Ellos fueren amados.

Futuro condicional compuesto.

Yo hubiere amado. . . . 
Tii hubieres amado. . . . 
El hubiere amado. . . . 
Nosotros hubiéremos amado. 
Vosotros hubiéreis amado.. 
Ellos hubieren amado. . .

Yo hubiere sido amado.
Tú hubieres sido amado.
El hubiere sido amado._
Nosotros hubiéremos sido amados. 
Vosotros hubiéreis sido amados. 
Ellos hubieren sido amados.

MODO INFINITIVO 
Presente.

Ámo-T.............................................. Ser amado.
Pretérito.

Haber amado................................. Haber sido amado.
Futuro.

Haber de amar.............................  Haber de ser amado.
Mixto.

Haber de haber amado.................  Haber de haber sido amado.
Gerundio de presente.

ilmando......................................... Siendo amado.
Gerundio de pretérito.

Habiendo amado.................... ..... Habiendo sido amado.



Gerundio de futuro.

Habiendo de amov.................  Habiendo de ser armáo.

Gerundio mixto.

Habiendo de haber mado. . Habiendo de haber sido am&úo. 

Participio de f  resente.

Awante-el que arn^-.

Participio de pretérito.

^«2odo-el que fue o ha sido amo-áo.
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SEGUNDA CONJUGACION.

TEMer-ser TEMido.

MODO INDICATIVO.

PR ESEN TE.

Singular ij Plural.

Yo terna (1). . . 
Tú ¿m es.. . . 
El tema. . . .
Nosotros ¿memos. 
Vosotros ¿meis. 
Ellos teman. . .

Yo soy ¿mido.
Tú eres ¿mido.
El es ¿mido.
Nosotros somos ¿midos. 
Vosotros sois ¿midos. 
Ellos son ¿midos.

Pretérito imperfecto.
Yo ¿mia...................
Tú ¿mias.................
El ¿mia...................
Nosotros ¿miamos.. 
Vosotros ¿miáis. . 
Ellos ¿m ian.. . .

Yo era ¿mido.
Tú eras tem\6.o.
El era ¿mido.

'Nosotros éramos ¿midos. 
Vosotros érais ¿midos. 
Ellos eran ¿midos.

{1 ) El verbo-scr-hacc soy : el verbo-saber-hace se : el vcrbo-haber-h..ce he.8
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Pretérito perfecto smpU.

Yo temí (1). . . 
Tú tem\s,iQ. . . 
El temió. . . . 
Nosotros ¿mimos. 
Vosotros ¿mistéis. 
Ellos ¿mieron. .

Yo fui ¿mido.
Tú fuiste ¿mido.
El fué ¿mido.
Nosotros fuimos ¿midos. 
Vosotros fuisteis ¿midos. 
Ellos fueron ¿midos.

Pretérito compuesto.

Yo he ¿mido.................
Tú has ¿mido. . . .
El ha ¿mido.................
Nosotros hemos ¿mido. 
Vosotros habéis ¿mido. 
Ellos han ¿mido. . .

Yo he sido ¿mido.
Tú has sido ¿mido.
El ha sido ¿mido.
Nosotros hemos sido ¿midos. 
Vosotros habéis sido ¿midos. 
Ellos han sido ¿midos.

Pretérito anterior.

Yo hube ¿mido.. . . 
Tú hubiste ¿m ido.. .
El hubo ¿mido. . . . 
Nosotros hubimos ¿mido 
Vosotros hubisteis ¿mido 
Ellos hubieron ¿mido.

Yo hube sido ¿mido.
Tú hubiste sido ¿mido.
El hubo sido ¿mido.
Nosotros hubimos sido ¿midos, 
Vosotros hubisteis sido ¿midos. 
Ellos hubieron sido ¿midos.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo habia ¿mido.. . . 
Tú habias ¿mido, . .
El habia ¿m ido.. . . 
Nosotros habíamos temiáo 
Vosotros habiais ¿mido. 
Ellos habian ¿mido. .

Yo habia sido temióo.
Tú habias sido ¿mido.
El habia sido ¿mido.
Nosotros habíamos sido ¿midos. 
Vosotros habíais sido ¿midos. 
Ellos habian sido ¿midos.

(1) Todos los yerbos de esta conjugación en este tiempo tienen las terminacio- 
ncs-i-iste-io-imos-isteis-ieron-; excepto-tener-y sus compuestos, que tienen la primera 
en-iive y a tercera del singular en-o-como-tuve-tuvo-. Poner y sus compuestos, que 
lenen a . en-use-y la 3.* del singular eu-o~como-puse-puso-. Traer v sus com

piles os, que tienen k  ^. en-je-y las 3.as en-jo y en jeron como:-traje-trajo-trajeron.- 
flacer y sus compuestos, que tienen la 1.» en-e-y la del singular-en-o-como:-hice- 
hi7.o , Los derivados mantienen esta misma irregularidad de sus primitivos.
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Fiítwro úmfle.

Yo ímeré. . ■ . 
Tú ¿merás. . . • 
El temtxk. . ■ ■ 
Nosotros íeweremos. 
Vosotros ímereis.. 
Ellos ímerán. . .

Yo seré te'fíiid.o.
Tú serás ímido.
El será ¿mido.
Nosotros seremos ¿midos. 
Vosotros sereis ¿midos. 
Ellos serán ¿midos.

Futuro compuesto.

Yo tabre ¿mido................
Tú habrás ¿mido. . . .
El habrá ¿mido..................
Nosotros habremos ¿mido. 
Vosotros habréis ¿mido. . 
Ellos habrán ¿mido. . .

Yo habré sido ¿mido.
Tú habrás sido ¿mido.
El habrá sido ¿mido.
Nosotros habremos sido ¿midos. 
Vosotros habréis sido ¿midos. 
Ellos habrán sido ¿midos.

MODO IMPERATIVO.

Presente.

Te-MQ tú............................. Sé tú ¿mido.
Tema él..............................Sea él ¿mido.
Tmamos nosotros. . . Seamos nosotros ¿midos.
Tem&A vosotros................  Sed vosotros ¿midos.
Termn ellos....................... Sean ellos ¿midos.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Yo ¿e»ia..............................Yo sea ¿mido.
Tú ¿mas............................Tú seas ¿mido.
El ¿ma.............................. El sea ¿mido.
Nosotros ¿mamos. . . . Nosotros seamos ¿midos.
Vosotros ¿íjnais................  Vosotros seáis ¿midos.
Ellos ¿man.......................  Ellos sean ¿cwidos.

Pretérito í m - r a - .

Yo ¿miera......................... Yo fuera ¿mido.
Tú ¿mieras. . . .
El ¿miera. . . . 
Nosotros ¿miéramos. 
Vosotros ¿cjwiérais.. 
Ellos ¿éwieran. . .

Tú fueras ¿mido.
El fuera ¿mido.
Nosotros fuéramos ¿midos. 
Vosotros fuérais ¿íwidos. 
Ellos fueran ¿émidos.
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Yo ¿emeria .........................Yo seria ¿mido.
Tú S e r i a s  ’ .................... Tú serias ¿mido.
■ F w S ria  ’ ’ . . . .  El seria ¿mido. .
N¿Ófros «.»sriamos........................
kC S S ™ " - ' .  EHos serian « ¡ d o s .

Pretérito ŵ- se-.

P r e t é r i t o  c m - r i a . - .

Vn ....................................Yo fuese ¿mido.
Tú¿mieses....................................... Yú fueses_¿emido.
El¿m iese.. .........................
Nosotros ¿miésemos..................

El fuese ¿mido.
Nosotros fuésemos ¿¿mdos. 
Vosotros fueseis ¿midos.Vosotros ¿mieseis...........................  Irn i- ^Ellos ¿miesen. . .................... Ellos fuesen ¿midos.

Pretérito perfecto.

Yo haya sido temido.
Tú hayas sido ¿mido.
El haya sido ¿mido.  ̂  ̂ ^
Nosotros hayamos sido ¿midos. 
Vosotros hayais sido ¿midos. 
Ellos hayan sido ¿emdos.

Yo haya ¿mido.. . -
Tú hayas ¿t?»iido. . .
El haya ¿mido. . . .
Nosotros hayamos ¿mido 
Vosotros hayais ¿fi?«ido. 
Ellos hayan ¿«mido. . •

Pretérito «íi- hubiera.-.

Yo hubiera ¿mido...........................  Yo
Tú hubieras ¿mido......................... //’mido
El hubiera ¿¿wido.......................... El hubiera j ¿ m i d o s
Nosotros hubiéramos ¿mido. . . Nosotros ¿emSosVosotros hubierais ¿mido. . . . Yosotros hubierais sido ¿emcios.
Ellos hubieran ¿mido.................... Ellos hubieran sido ¿midos.

Pretérito ^ habría-.

Yo habria ¿mido............................. Yo habría sido ¿mido.
Tú habrías ¿mido............................ Tú habrías sido ¿mido.
El habria ¿mido.............................. El habria sido ¿mido.
Nosotros habríamos ¿mido.. . . Nosotros habríamos sido
Vosotros habríais ¿mido. . . . Vosotros habríais sido tm
Ellos habrían ¿mido....................... Ellos habrían sido ¿miaos.
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L

Pretérito í %-hubiese-

Yo hubiese ím ido................
Tú hubieses temido. . ■ ■
El hubiese ím id o .. . . ■
■Nosotros h\ibiésemos tcm\o.o.
Vosotros hubieseis_íe»2-ido. .
Ellos liubiesen ¿mido. . •

Yo hubiese sido ¿mido.
Tú hubieses sido ¿mido.
El hubiese sido ¿mido.
Nosotros hubiésemos sido ¿midos. 
Vosotros hubieseis sido_¿midos. 
Ellos hubiesen sido ¿midos.

Futuro condicional sim'plc.

Yo ¿ewiere. . - • 
Tú ¿mieres. . . .
El ¿miere................
Nosotros ¿miéremos. 
Vosotros ¿ewiiereis.. 
Kilos ¿mieren. . .

Yo fuere ¿c»iido.
Tú fueres ¿mido.
El fuere ¿mido.
Nosotros fuéremos ¿midos. 
Vosotros fuereis ¿íTwidos. 
Ellos fueren ¿midos.

Futuro condicional com-puesto.

Yo hubiere ¿mido.......................... Yo hubiere sido ¿mido^
Tú hubieres ¿mido........................
K1 linhipre ¿mido • • • El hubiere Sido ¿mido.
NoLtras hubiéremos ¿eMidü. . . Nosotros hubiéremos skI ^
Vosotros hubiereis ¿mido. . • •
Kilos hubieren ¿mido.................... Ellos hubieren sido ¿midos.

MODO INFINITIVO.

Presente.

...............................................Ser ¿mido.

Pretérito.

Haber ¿emido.........................Haber sido ¿mido.

Futuro.

Haber de ¿mer..................... Haber de ser ¿mido.

Mixto.

Haber de haber ¿mido. . . Haber de haber sido ¿mido.

'mk
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Gerundio de presente.

J’m iendo..........................., . Siendo temiáo.

Gerundio de pretérito.

Habiendo ¿mido...................Habiendo sido ¿mido.

Gerundio de futuro.

Habiendo de ¿mer. . . . Habiendo de ser ¿mido.

Gerundio mixto.

Habiendo de haber ¿mido. . Habiendo de haber sido ¿mido. 

Participio de presente.

Amiente................................ El que ¿me.

Participio de pretérito.

Temido....................................El que fué ó ha sido ¿mido.

TERCERA CONJUGACION.

PARtir....................Ser PA R tido.

MODO INDICATIVO.PRESENTE. 
Singular y Plural.

Yo_^arto (1). . . 
Tú^artes.. . . 
E ljJíirte , . . .
Nosotros _pa?*timos, 
Vosotros parúñ.. 
Ellos parten.. .

Yo soy ̂ ííí'tido.
Tú eres partido.
El es partido.
Nosotros somos jjarlidos. 
Vosotros sois partidos. 
Ellos son^jartidos.

(1) Las termioaciones de este tiempo, son por lo general lassiguientes:-o-es-e- 
imos-is-eu-. Excepto-ir-q,ue hace;-voy--vas-va-vainos-vais-van-.
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Pretérito imperfecto.

Yo parilo. (1) .  . .
Tújíartias. . . . 
El partía. . . . .  
Nosotros partíamos. 
Vosotros ^crtiais. . 
Ellos ̂ lartian. . .

Yo era partido.
Tú eras^iírtido.
El era jpartido.
Nosotros éramos ̂ íwtidos. 
Vosotros erais jJíirtidos. 
Ellos eran^jartidos.

Pretérito perfecto simple.

Y o ' p a r i \ i f ¿ ) .  .  .
Tú^Jíirtiste. , .
El partió. . . . 
Nosotros partimos. 
Vosotros partisteis 
Ellos partieron.

Yo fui partido.
Tú fuiste partido.
El fué partido.
Nosotros fuimos partidos. 
Vosotros fuisteis partidos. 
Ellos fueron partidos.

Preterito perfecto compuesto.

Yo he partido...................
Tú has partido.................
El ha partido...................
Nosotros hemos partido.. 
Vosotros habéis partido.. 
Ellos han partido. . . .

Yo he sido partido.
Tú has sido partido.
El ha sido partido.
Nosotros hemos sido partidos. 
Vosotros habéis sido partidos. 
Ellos han sido partidos.

Pretérito anterior.

Yo hube partido. . . .
Tú hubiste partido. . .
El hubo partido. . . . 
Nosotros hubimos partido. 
Vosotros hubisteis partido. 
Ellos hubieron partido. .

Yo hube sido partido.
Tú hubiste sido partido.
El hubo sido partido.
Nosotros hubimos sido partidos. 
Vosotros hubisteis sido partidos. 
Ellos hubieron sido partidos.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo había partido. . . •
Tú habias partido. . . •
El habia partido. . . _. 
Nosotros habíamos partido. 
Vosotros habiais partido. 
Ellos hablan partido. . .

Yo habia sido partido.
Tú habias sido partido.
El habia sido partido.
Nosotros habíamos sido partidos. 
Vosotros habiais sido partidos. 
Ellos habían sido partidos.

( 1 ) El verbo ¡r-bace-iba-ibas-iba-íbamos-ibais-iban-.
( 2 ) Venir, hace-vine-, y también sus compuestos : ir-liace-fuí-fuiste-fué-fuimos- 

fuisteis-fueron : decir y sus compuestos hacen-dije-: los compuestos del-dMcir-como- 
reducir-deducir-aducir-seducir-inducir-producir-introducir-conducir-lo hacen en- je 
también, -como-reduje-del duxi latino. Véase la Ortografía, párrafo 13.

L
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Futuro sim])le.

Yo paríivé..................
Tú^artiráí;. . . .
El partirá. . . . .  
Nosotros partiremos. 
Vosotros partiréis. . 
Ellos partirán. . ,

Yo seré partido.
Tú serás partido.
El será partido.
Nosotros seremos partidos. 
Vosotros sereis partidos. 
Ellos serán partidos.

Futuro compuesto.
Yo habré partido, . . . 
Tú habrás partido. . .
El habrá partido. . . . 
Nosotros habremos partido. 
Vosotros habréis partido.. 
Ellos habrán partido. . .

Yo habré sido partido.
Tú habrás sido partido.
El habrá sido partido.
Nosotros habremos sido partidos. 
Vosotros habréis sido partidos. 
Ellos habrán sido partidos.

MODO IMPERATIVO. 

Presente.

Paria tú. . . .
Paria él. . . . 
Partamos nosotros 
Partid vosotros.. 
Partan ellos. • .

Sé tú partido.
Sea él partido.
Seamos nosotros partidos 
Sed vosotros partidos. 
Sean ellos partidos.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Yo parta. . . . 
Tú partas.. . .
El parta. . . . 
Nosotros partamos 
Vosotros partáis. 
Ellos partan.. ,

Yo sea partido.
Tú seas partido.
El sea partido.
Nosotros seamos partidos. 
Vosotros seáis partidos. 
Ellos sean partidos.

Pretérito en-v.k.-.
Yo partiera. . . . 
Tú partieras.. . . 
El partiera. . , . 
Nosotros partiéramos. 
Vosotros partierais.. 
Ellos partieran.. .

Yo fuera partido.
Tú fueras partido.
El fuera partido.
Nosotros fuéramos partidos. 

.'Vosotros fuerais partidos. 
Ellos fueran partidos.
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Pretérito ¿íí- r ia - .

Yojíartiria....................................... Yo seria jjíjrtido n
Túj?ítrtirias...................................... Tú serias jpttHido.
El̂ <̂ ?’ti^ia........................................El seria _pcrtido.
Nosotros_píií‘tiríamos......................  Nosotros seríamos ^«jrtidos.
Vosotros ̂ «rtiriais..........................Vosotros seriáis ̂ Jartidos.
Ellos ̂ ¿irtirian,.................................  Ellos serian partidos.

Pretérito en-SE-.

Yo parüQSQ.......................................Yo fuese jjartido.
Tú ̂ partieses....................................  Tú fueses ̂ partido.
Eljjartiese........................................El fuese partido.
Nosotros jJízrtiésemot-..................... Nosotros fuésemos ̂ jartidos.
Vosotros parW eseis......................... Voso tros fueseis partidos.
Ellos j?a?*tiesen................................  Ellos fuesen partidos.

Pretérito perfecto.

Yo haya piZí'tido...............................Yo haya sido partido.
Tú hayas jjortido............................. Tú hayas sido jJtwtido.
El haya partido...............................  El haya sido jpíirtido.
Nosotros hayamos ̂ íírtido. . . . Nosotros hayamos sido jpítrtidos.
Vosotros hayais partido.................  Vosotros hayais sido_partidos.
Ellos hayan partido........................Ellos hayan sido jjartidos.

Pretérito íj í- h ubier a -.

Yo hubiera partido. . . .
Tú hubieras partido. . . .
El hubiera jjartido . . . .
Nosotros hubiéramos ̂ partido. 
Vosotros hubierais partido.. 
Ellos hubieron partido. . .

Yo hubiera sido^;artido.
Tú hubieras sido_partido.
El hubiera sido partido.
Nosotros hubiéramos sido partidos. 
Vosotros hubierais sido partidos. 
Ellos hubieran sido partidos.

Pretérito e?í-HABBiA-.

Yo habría partido..................
Tú habrias partido. . . .
El habria partido..................
Nosotros habríamos partido. 
Vosotros habríais partido. . 
Ellos habrían partido. . .

Yo habria sido partido.
Tú habrias sido partido.
El habria si departido.
Nosotros habríamos sido partidos. 
Vosotros habríais sido partidos. 
Ellos habrían sido partidos.
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Pretérito íw - h u b i e s e - .

Yo hubiese ̂ íM’tido. . . . 
Tú hubieses jjrtrtido. . . .
El hubiese partido. . . . 
Nosotros hubiésemos ̂ partido. 
Vosotros hubieseis partido.. 
Ellos hubiesen ĵaHido. . .

Yo hubiese sido partido.
Tú hubieses sido jíartido.
El hubiese sido partido.
Nosotros hubiésemos sido partidos. 
Vosotros hubieseis sido partidos. 
Ellos hubiesen sido partidos.

Futuro condicional simple.

Yo partiere.. . . 
Tú partieres. . .
El partiere. . . . 
Nosotros partiéremos 
Voso tros partiereis. 
Ellos partieren.. .

Yo fuere partido.
Tú fueres partido.
El fuere partido.
Nosotros fuéremos partidos. 
Vosotros fuereis partidos. 
Ellos fueren partidos.

Futuro condicional compuesto.

Yo hubiere partido . . . 
Tú hubieres partido.. . .
El hubiere partido. . . . 
Nosotros hubiéremos partido. 
Vosotros hubiereis partido. 
Ellos hubieren partido. . .

Yo hubiere sido partido.
Tú hubieres sido partido.
El hubiere sido partido.
Nosotros hubiéremos sidopartidos. 
Vosotros hubiereis sido partidos 
Ellos hubieren sido partidos.

MODO INFINITIVO.

Presente.

i ’arlir..........................................  Ser partido.

Pretérito.

Haber partido............................  Haber sido partido.

Futuro.

Haber departir.......................... Haber de ser partido.

Mixto.

Haber de haber partido.. . . Haber de haber sido partido.



Gerundio de presente.

Partiendo..........................................Siendo partido.
Gerundio de preterito.

Habiendo partido....................... Habiendo sido partido.
Gerundio de futuro.

Habiendo de partir.......................... Habiendo de ser partido.
Gerundio mixto.

Habiendo de haber partido.. . Habiendodehabersidopartido.

Participio de presente.
Partiente...........................................El que parte.

Participio de pretérito
Partido..............................................El que fué ó ha sido partido.

su consecuencia; todos los verbos que en  e l e jercicio  
de sus conjugaciones m an te n g an  ín teg ro  el r a d ic a l , y  tam 
b ién  las term in ac io n es que nos p resen tan  estos tre s  m odelos, 
se llam arán  verlos regulares-.

§ XV.

MÁS, SOBRE LOS ACCIDENTES DEL VERBO.

P. V ista la  conjugación  p rác tic a  de los tre s  verbos m o
delos, ¿no es verdad  que u nos tiem pos parece  que deriv an  
de otros?

R. Sí: por esto se d ice , que h a y  tre s  tiem pos llam ados- 
raices de form ación, que %om-presente~pretérito-futuro~.

P. ¿C uáles tiem pos deriv an  del que es raíz-jomew¿e-?
R. Los p resen tes de im perativo  y  su b ju n tiv o , con los 

gerund ios y  partic ip ios de p resen te .
p . ¿C uáles tiem pos d e riv an  del que es xdiz-preUrito4
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R. Todos los tiem pos llam ados p re té rito s , m énos el eu-rm , 
y  tam b ién  el fu tu ro  condicional sim ple.

P. ¿Cuáles tiem pos deriv an  del que es i^^iz-futuro4
R. E l p re té rito  e n -rm ,-y  los fu tu ro s  com puestos.
P. Por co n sig u ien te ; si u n  tiem po ra íz  de form ación es 

re g u la r  ó ir re g u la r , ¿no se rán  tam b ién  reg u la re s  ó irre g u 
lares sus derivados?

R. Se observa constan tem en te : que, cuando es irreg u la r 
e l tiem po 's^iz-fresente, tam b ién  lo son el de im perativo  y  el 
de su b jun tivo . Que, cuando es ir re g u la r  e l tiem po  raíz 
pretèrite, tam b ién  lo son los en-ríx-y e iw e -, con el fu turo  
condicional sim ple. Que, cuando es i r re g u la r  el tiem po raíz- 
- futuro, tam b ién  lo es e l p re té rito  en-r¿ff-. E xcusado  es decir 
por co n sig u ien te ; q u e , cuando los tiem pos raíces son 
re g u la re s , lo son tam b ién  los tiem pos derivados.

P. ¿No se ria  conven ien te  estab lecer a lg u n as  series de 
verbos ir re g u la re s , ora lo sean po r au m en to , ora lo sean 
por defecto, ora lo sean  por cam bio?

R. Sí: como irreg u la re s  por amnento, léanse  los sigu ien-
tes:-cerrar-cerner'Sentir-verter-herir-mentir-tender-alentar-
tem b la r-n eg ar-co n  sus com puestos, y  adem ás los s igu ien 
tes; - ap re ta r  -  p en sar - a se n ta rse -  perder-d escen d er- encender- 
co n d escen d er-  ad q u irir-co n fe rir-re fe rir  - d ife rir  - in fe rir  -  pro- 
fe r ir-a rrep en tirse -h e rv ir-ca len ta r-ac recen ta r-ro v en ta r-sem -
b ra r - re g a r-  com enzar'- em pezar -  defender - en ten d er -  h en d er-  
c o n v e rtir-req u e rir-ad v e rtir-d iv e rtir- in v e rtir-d ig e rir-d esp e r-  
tar-encom endar-con  otros m u c h o s , cuyo rad ica l aumenta 
de  u n a -i-en  las  tre s  personas del s in g u la r, y  en  la  te rce ra  
de l p lu ra l del p resen te  'de in d ica tiv o ; en  la  seg unda  y  
te rc e ra  del s in g u la r  y  en la  te rce ra  del p lu ra l de l im perativo ; 
cu  las tres  del s in g u la r  y  te rce ra  del p lu ra l de l p resen te  de 
su b ju n tiv o . M uchos de éstos que son de la  3.^ conjugación  
adem ás son irreg u la re s  por cambio dc-e -en  i-e n  las  te rceras  
de l s in g u la r  y  del p lu m l del p re té rito  perfecto  sim ple y
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d erivados, eu  la  p rim era  de l p lu ra l del im p erativ o , y  exi el 

^ ^ T a m b i ^ e f p S ^ ^ ^  á  e s ta  serie, los verbos acabados en -
«cer-ecer-ocer-MCTr-comomacer-crecer-conocer-conducir^ysns
co m p u esto s , que aumentan de una-^-eufonica e n  la  p rim era  
persona del s in g u la r del p resen te  de ind icativo  ; en  la  te rce ra  
L l  s in g u la r, p rim era  y  te rc e ra  del p lu ra l del im p e ra tiv o ; y  
en  todas la s  del p resen te  de su b jun tivo . E x cep tu an se  de los
en-acer-, el verbo-7¿®ce?--y sus com puestos. ^

Por lo que resp e ta  á  los irre g u la re s  por defecto o perdida, 
véanse  los sig u ien tes;-re ir-co n  sus com puestos:-haber-saber- 
fre ir-d e sle ir-co n  todos los acabados e n -^ r - .  E stos en  eir, 
W m l a - e - d e l  rad ica l en  la s  tre s  personas de l s in g u la r  y  
te rc e ra  de l p lu ra l del p resen te  de ind icativo  ; en  las  del s in 
g u la r , p rim era  y  te rce ra  de l p lu ra l de l im p era tiv o ; en  todas 
la s  de l p resen te  de su b ju n tiv o , y  en  los g eru n d io s  de p re 
sen te  También la  en  las  te rce ras  del p re té rito  sim 
u le  Y po r co nsigu ien te  en  las  de sus derivados los tiem pos 
en -m 'a -ese -e re-d e l su b ju n tiv o  con el p artic ip io  de presen te. 

Por lo que resp e ta  á  los ir re g u la re s  por camho, véanse
los siguientes:-contar-volver-consolar-acordar-c o lg a r  mo
ler-sonar-costar-probar-torccr-doler-mover-tronar-forzar
mostrar-poblar-soñar-volcar-y sus compuestos ; y también
los BÍguientes:-rogar-oler-poder-soler-almorzar ^molar-
apostar-acostarse-resolvcr-disolvcr-encontrar-desollar-en- 
¿osar-volar-holgnr-colar-llover-jugai-tostar-cocer-morir-
dorm ir ( l ) - y  otros m u c h o s , cuyo  rad ical camha en-?ie-la-o- 
en  las  tre s  personas del s in g u la r y  te rc e ra  de l p lu ra l del 
p resen te  de ind icativo ; en  las dos del s in g u la r  y  te rce ra  
del p lu ra l del im perativo  ; y  en  las tre s  del s in g u la r, y  te r 
ce ra  de l p lu ra l del p resen te  de sub jun tivo .

f 11 Estos dos verbos-morir-dormir-además, cambian en-u-k o del radical en las 
terceras persom s del pretérito simple, y por consiguiente en todas las de sus deriva 
pos los ¿tnpos en-em-ese-ere-con el gerundio simple y participio de presente.
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E stu d íen se  tam b ién  las irreg u la rid ad es de los sig u ien tes  

v e rb o s:-sen tir  -  v e s tir  - m en tir  -  h e r ir  -  con sus com puestos-;
co n fe rir-p ro ferir-in fe rir-p re fe rir-re fe rir-d ife rir-a rrep en tirse - 
h erv ir-co n v ertir-req u erir-ad v ertir-d ig erir-in v ertir-y  otros( 1  ).

P. ¿Todos los verbos aparecen  con u n  solo p artic ip io  de 
p re té rito  de

E-. N o: h a y  m uchos que tie n e n  dos; regnlar e l u n o , é 
ifregular el o tro ; véanse  los s ig u ien tes;-so lta r soltado suelto-: 
-m arch ita r  m arch itado  m a rc h ito - ;-o c u lta r  ocultado oculto-: 
-con fesar confesado co n feso -:-p ro v eer proveído provisto-: 
rom per rom pido ro to -;-re traer re tra íd o  re trac to -:-ab so rb er ab
sorbido abso rto -:-con fund ir confundido confuso-;-convertir 
convertido co n v erso -:-ex c lu ir exclu ido  ex c lu so -;-o m itir  
om itido  o m iso -:-ex im ir ex im ido ex en to -:-im p rim ir im pri- 
niido im preso-:-bendecir bendecido  ben d ito -:-esc rib ir escri
bido e scrito -:-p ren d er prendido preso-:-con estos otros-con- 
trito -rescrip to -exhausto -con tuso -incau to  - excelso - incorrecto  
- in se p u lto -e x p e r to -e x c e p to  - incluso  -  ex p ed ito -in au d ito - y  
o tros varios, q u e  el mo va adm itiendo  como otros tan to s  ad - 
ju n tiv o s , siendo  los m á s ,  p u ras  em anaciones del la tín ;  y  
o tro s , sin  verbo  de uso en  castellano .

P. E n  v is ta  de todas estas especies de fugas y  e x cen tric i
dades que las  pa lab ras ex p e rim en tan  en  sus variad as  apli
caciones, ¿no  podrían  de te rm in arse  poco m ás ó m énos sus 
concausas?

P . De u n a  m an era  c ie r ta , n o ; pero no cabe d u d a  que 
o tras de las m ás  poderosas, son de  u n a  p arte , la  arUtmrie- 
dad: de o tra ,  la  anifibologia: y  de o tra , quizás la m ás pode
rosa, la  eufonia.

(1) Los cambios de la-c-en-(/-; de la-c-en-S-; de la-j-en-j-; de la-y gr¡cga-en-í-
a ina-, y viceversa; y la adición de la-M-despucs dc-j-ó de-i/-, que son una exigen
cia prosódica, nunca constituyen irregularidad.



EJERCICIOS DE CONJUGACION DE LOS VERBOS AUXILIARES-
SER -ESTAR -H ABER -.

-  119 —

modo in d ic a t iv o .

TIEMPO PRESENTE.

Singular y Plural.

Yo soy-yo estoy-yo h.é-.
Tú eres-tú estás-tú has-.
El es-él está-él ha-{l). . ,
Nosotros somos-nosotros estamos-nosotros hemos-. 
Vosotros sois-vosotros estais-vosotros habéis-.
Ellos son-ellos están-ellos han-.

Pretérito imperfecto.

Yo era-yo estaba-yo había-.
Tú eras-tú estabas-tú habías-.
El era-él es estaba-él había-.Nosotros éramos-nosotros estábamos-nosotros habíamos-. 
Vosotros érais-vosotros estabais-vosotros habíais-,
Ellos eran-ellos estaban-ellos habían-.

Pretérito perfecto simple.

Yo fuí-yo estuve-yo hube-.
Tú füiste-tú estuyiste-tú hubiste-.
Nosotins fuimos-nosolros estuvimos-nosotros Imbimos-^ 
Vosotros fuísteis-vosotros estuvisteis-vosotros hubisteis . 
Ellos fueron-ellos estuvieron-ellos hubieron-.

Pretérito perfecto compuesto.

Yo he sido-yo he estado-yo he habido- 
Tú has sído-tú has estado-tu has habido .
T?i él lia estado—él nfl liaDiQO . i
Nosotros hemos sido-nosotros hemos estado-nosotros hemos habido- 
VoStros habéis sido-vosotros habéis estado-YOSotros habéis habido- 
Ellos han sido-elios han estado-ellos han habido-.

1 \ Como unipersonal es-hay-.



Pretérito anterior.
^9 sido-yo hube estado-yo hube habido-.

u hubiste estado-tú hubiste habido-
M hubo sido-el hubo estado-él hubo habido-.

^̂ bidô  hubimos sido-nosotros hubimos estado-nosotros hubimos ha-

sido-vosotros hubisteis estado-Yosotros hubisteis
Sillos hubieron sido-ellos hubieron estado-ellos hubieron habido-.

Pretérito pluscmu'perfecto.

sido-yo había estado-yo había habido-, 
sido-tú habías estado-tú habías habido-, 

bi había sido-él había estado-él había habido-.
* *̂ h*abidô ^̂ ^̂ °̂ ^̂  sido-nosotros habíamos estado-nosotros habíamos
Vosotros habíais sido-vosotros habíais estado-vosotros habíais habido-, 
hilos habían sido-ellos habían estado-ellos habían habido-.

Futxíro simple.

Yo seré-yo eslaré-yo habré-.
Tú serás-tú estarás-tú habrás-.
El será-él estará-él habrá-.
Nosotros seremos-nosotros estaremos-nosotros habremos-. 
Vosotros sereis-vosotros eslareis-vosotros habréis-.
Ellos serán-ellos estarán-ellos habrán-.

Futuro compuesto.

Yo habré sido-yo habré estado-yo habré habido-.
Tu habrás_sido-tú habrás estado-tú habrás habido-.
El habrá sido-él habrá estado-él habrá habido-.
Nosotros habremos sido-nosotros habremos estado-nosotros habremos 

habido-.
Vosotros habréis sido-vosotros habréis estado-vosotros habréis habido-. 
Ellos habran sido-ellos habrán estado-ellos habrán habido-.

MODO IMPERATIVO.

Presente.
Sé tú-está (estáte) tú-hé t\í-.
Sea él-esté (estese) él-haya él-.
Seamos nosotros-estemos (estémonos] nosotros-havamos nosotros-. 
Sed vosotros-estad (estaos) vosotros-habed vosotros-.
Sean ellos-estén ellos-hayan ellos-.
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MODO SUBJUNTIVO.

Fremite.

Yo sea-yo esté-yo haya-.
Tú seas-tú estés-tú hayas-.
El sea-él esté-él haya-.
Nosotros seamos-nosotros estemos-nosotros hayamos-. 
Vosotros seais-vosotros esteis-YOsotros hayais-.
Ellos sean-ellos estén-ellos hayan-.

Pretérito e-re-BA-.

Yo fuera-yo estuYÍera-yo hubiera-.
Txí faeras-tú estuvieras-tú hubieras-.
Elfuera-él estuYÍera-él hubiera-. i u-' ^  ^Nosotros fuéramos-nosotros estuvieramos-nosotros lmbieramos-. 
Vosotros fuérais-vosotros estuviérais-vosotros hubierais .
Ellos íúeran-ellos estuvieran-ellos hubieran-.

Pretérito cíí- ria-.

Yo seria-yo estaria-yo habria-.
Tú serias-tú estarias-tú habrías.
E l  seria-él estaria-él habría-.  ̂ t
Nosotros seríamos-nosotros estanamos-iiosotros nabriamos . 
Vosotros seriais-vosotros estariais-vosotros habríais-.
Ellos serian-ellos estarian-ellos habrían-.

Pretérito í «-se-.

Yo fuese-YO estuviese-yo hubiese-.
Tú fueses-tú estuYÍeses-tú hubieses-.

N o sS 'fllS m o S i^ ^ ^ ^  estuviésenios-noso^^os ^  
Vosotros fueseis-vosotros estuvieseis-vosotros hubieseis . 
Ellos fuesen-ellos estuviesen-ellos hubiesen

Pretérito ferfecto.

l'ayamos

Vos’íitroftojais sido-vosotros liayais estado-Yosotros hayais habido- 
Ellos hayan sido-ellos hayan estado-ellos hayan habido-, ^



Pretérito en-uvBiESA-.
Yo hubiera sido-yo hubiera estado-yo hubiera habido-.
Tú hubieras sido-tú hubieras estado-tú hubieras habido-.
El hubiera sido-él hubiera estado-él hubiera habido-.
Nosotros hubiéramos sido-nosotros hubiéramos estado-nosotros hubié

ramos habido-.
Vosotros hubierais sido-vosotros hubierais estado-vosotros hubierais 

habido-.
Ellos hubieran sido-ellos hubieran estado-ellos hubieran habido-. 

Pretérito í í i - h a b r i a - .

Yo habria sido-yo habria estado-yo habría habido-.
Tú habrías _sido-tú habrías estado-tú habrías habido-.
El habria sido-él habria estado-él habria habido-.
Nosotros habríamos sido-nosotros habríamos estado-nosotros habríamos 

habido-.
Vosotros habríais sido-vosotros habríais estado-vosotros habríais habido-. 
Ellos habrían sido-ellos habrían estado-ellos habrían habido-.

Pretérito ¿í í - h u b i e SE-.

Yo hubiese sido-yo hubiese estado-yo hubiese habido-.
Tú hubieses sido-tú hubieses estado-tú hubieses habido-.
El hubiese sid^él hubiese estado-él hubiese habido-.
Nosotros hubiésemos sido-nosotros hubiésemos estado-nosotros hubié

semos habido-.
Vosotros hubieseis sido-vosotros hubieseis estado-vosotros hubieseis 

habido-.
Ellos hubiesen sido-ellos hubiesen estado-ellos hubiesen habido.

Futuro condicional simple.
Yo fuere-yo estuviere-yo hubiere-.
Tú fueres-tú estuvieres-tú hubieres-.
El fuere-él estuviere-él hubiere-.
Nosotros fuéremos-nosotros estuviéremos-nosotros hubiéremos-. 
Vosotros fuereis-vosolros estuviereis-vosotros hubiereis-.
Ellos fueren-ellos estuvieren-ellos hubieren-.

Futuro condicional compuesto.

Yo hubiere sido-yo hubiere estado-yo hubiere habido-.
Tú hubieres_sido-tú hubieres estado-tú hubieres habido-.
El hubiere sido-él hubiere estado-él hubiere habido-.
Nosotros hubiéremos sido-nosotros hubiéremos estado-nosotros hubié

remos habido-.
Vosotros hubiereis sido-vosotros hubiereis estado-vosotros hubiereis habido-.
Ellos hubieren sido-ellos hubieren estado-ellos hubieren habido-.
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MODO INFINITIVO.

Presente
Ser-estar-haber-.

Pretèrito.

Haber sido-baber eslado-baber habido-.
Futuro.

Haber de ser-haber de estar-haber de haber-.
Mixto.

Haber de haber sido-haber de haber estado-haber de haber habido-. 
Gerundio de presente. 

Siendo-estando-habiendo.
Gerundio de pretérito.

Habiendo sido-habiendo estado-habiendo habido-.
Gerundio de futuro.

Habiendo de ser-habiendo de estar-habiendo de haber-. 
Gerundio mixto.

Habiendo de haber sido-habiendo de haber estado-habiendo de haber 
habido-.

Participio de presente.
(Ente) El que es-(estante) el que está-(habiente) el que ha-. 

Participio de pretérito.

Sido -  estado - habido-.
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§X V L

DEL GÉNERO GRAMATICAL FIJO, LLAMADO ADVERBIO.

P. ¿C uál es la  e tim o lo g ía  de la  p a lab ra  adverUo, y  cómo 
se define?

R. E s p a lab ra  (com puesta de-«í?-que s ign ifica  junto  ó in-



í

i
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Mediato, y  á e -m ’ImM--vevho, esto  e s ; u n a  p a lab ra  inmediata 
a l verbo. E s pues u n a  p a lab ra  invariable, ó fija de  la  oración 
q u e  se exp resa  ó escribe  in m ed ia ta  a l  verbo , p a ra  m odifi
c a r ,  com ple tar y  d is tin g u ir  su  sign ificación . E jem plos :-Pe- 
dro  habló  perfectamente-^ n iño  trav ieso  h izo  d sabiendas 
aq uella  cosa m ala-.

P . ¿C uál p u ed e  se r la  causa  de la  in troducción  del ad 
verb io?

R . E l hom bre  con  sus a firm ac io n es , s iem pre p retende  
d e te rm in a r  el c a rá c te r  de la  acción , de la  m an era  m ás 
lim p ia  y  c ie r ta  p o sib le ; pero  com o e n  el len g u a je  h a y a  
in su fic iencia  de p a lab ras  d irec tas  y  p ro p ias  p a ra  estos efec
to s ,  debió acu d ir  á  u n  género  s u p l e t o r i o alcanzarlos: 
e s te  es el adverbio. De m odo que e l práctico de l adverb io  
e s  p o ner siempre en  claro  la  sign ificación  de l verbo  y  de la 
acción.

P . ¿C uán tas especies de adverb ios h a y ?
R . Varias: de lu g a r  con q u ie tu d , y  de lu g a r  c o n m o v i

m ien to : de tiem po  determ inado , y  de tiem po  indeterm inado : 
de can tid ad ; de afirm ación; de n e g a c ió n : do ó rden ; de 
m odo: de ca lidad ; de duda; y  de o tra s  c lases que cada cual 
sa b rá  d e te rm in a r , apoyándose e n  e l b u e n  sen tido  de la 
c láusu la.

P . ¿Pueden  darse  a lg u n o s ejem plos de  adverb ios de lu g a r  
q u e  expresen  p iie tn d f

R. A quí v a n  los s ig u ien tes;-^ í¿  í?íí?ií¿^e?-aquí-allí-ahí-allá~ 
a llí  m ism o-den tro -fuera-arriba-abajo -y  otros.

P. ¿Pueden  darse a lg u n o s ejem plos de  adverb ios de lu g a r  
que expresen  movimiento^
i i?  s ig u ien tes : -De dóndef-áe aq u í-d e  ah í-d e

a ü á -d e  arriba-de  ab a jo -d e  aqu í c e rca -d e  lé io s-de  d en tro -d e  
fu era -y  o tros. ^

A  í^o « í¿e?-acá-a llá-afuera-cerca-lé jo s-a llá  léjos-á donde 
q u ie iü s-a rrib a -h ác ia  la  p u e r ta -y  otros.



Pof dóndeí--^QV aqu í-por ah í-por allí-por a llá-por cu a lq u ier 
p a ra je -p o r todas partes-y  .otros.

acá-hácia  ah í-hácia  a llá -h ác ia  arriba- 
h ác ia  la  de rech a-y  otros.

Hasta í? tó ó ? -lia s ta  a q u í-h a s ta  a h í-h a s ta  a llá -hasta  arriba- 
b a s ta  d en tro -h as ta  el f in -y  otros.

P.' ¿P u ed en  darse a lg u n o s  ejem plos de ad v erb io s  que 
exp resen  tiem po  determinado'^

R. A quí v a n  los s ig u ien tes :-h o y -m añ an a-p asad o  m añ an a- 
ay e r-án te s  de ay e r-c ad a  d ia-a l in stan te -cad a  añ o -y  otros.

P. ¿P ueden  darse a lg u n o s  ejem plos de adverb ios que 
ex p resen  tiem po  indeterminado^

R. A quí v an  los sigu ien tes:-;en tónces-poco  h a -en  otro 
t ie m p o -a n tig u a m e n te -a lg u n a  v e z -c ie r to  d ia -e n tre ta n to -y  
otros.

P. ¿P ueden  darse  a lg u n o s  ejem plos de adverb ios que 
ex p resen  cantidadí

R. A quí v a n  los sigu ien tes;-m ucho-poco-m ás-m énos-algo- 
dem asiado-nada-á  cán taros-cop iosam ente-y  otros.

P. ¿ P u e d e n  darse  a lg u n o s ejem plos de adverb ios que 
ex p resen  afirmaeioiú

R. A quí v a n  los s ig u ien te s :-c ie r tam en te -s í-á  la  verdad- 
de v e ras-cfec tiv am en te -sin  duda-y  otros.

P . ¿P ueden  darse a lg u n o s  ejem plos de adverb ios que 
ex p resen  negacioní

R. A quí v a n  los s ig u ie n te s :-n o -d e  n in g u n a  m an e ra -  
jam á s-n u n c a -d e  n in g ú n  m odo-im posib le-y  otros.

P. ¿P ueden  darse a lg u n o s  ejem plos de adverb ios que 
exp resen  órdení

R. A quí v a n  los s ig u ie n te s :-p rim eram en te -seg u id am en te - 
d e sp u es-co n secu tiv am en te -d e  p u e rta  en p u e rta -u n o  trá s  
o tro -y  otros.

P. ¿P ueden  darse a lg u n o s  e¡]emplos de adverb ios que 
ex p resen  modo'^
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R. A quí v a n  los s ig u ien tesi-así-d e  este  m odo-poquito  á 

p o co -ap risa-despac io -ad rede-e legan tem en te-á  tra ic ió n  á  la 
espanola-y  o tros (1).

P . ¿P ueden  darse  a lg u n o s ejem plos de adverb ios que 
ex p resen  calidadí

R. A quí v a n  los s igu ien tes;-b ien -m al-peo r-m ejo r-pesim a- 
m en te -co n -ag rad o -sab iam en te -sen c illam en te -y  o tro s .

P . ¿P ueden  darse a lg u n o s  ejem plos de  adverb ios que 
ex p resen  duda^

R . A quí v a n  los sigu ien tes:-qu izás-aoaso-por v en tu ra-es 
posib le-quién  sabe-tai vez-puede ser-estoy  in c ie rto -y  otros.

§ XVII.

DEL GÉNERO GRAMATICAL ACOMODATIVO, LLAMADO PARTICIPIO .

P . ¿Cdnio se exp lica  la  e tim olog ía  de e s ta  p a la b ra , y  
cómo se define?

R . E s com puesta  ú.Q~parte7)i~capere-c\p.Q, s ig n ifica  tom ar 
p a rte  ó p a rtic ip a r. E s u n  g én e ro  g ra m a tic a l que se acomoda 
con nom bres su b s tan tiv o s  ó p ro n o m b res, reun ien d o  á  un  
tiem po  e l c a rác te r  del verbo  en  s u  m an era  de sig 'nificar, y  
el de l nom bi'e ad ju n tiv o  en  lo to can te  á su s  term inac iones 
y  desinencias.

P . ¿C uántas especies de partic ip ios h a y ,  y  cómo suelen 
te rm in a r?

R . Dos: p a rtic ip io s  llam ados de ó activos, y p a r t i -
cx^ios pretérito 6 pasivos. 1 ,0 ^ p resen te , si s ó n d e la  
p rim era  co n ju g ac ió n , te rm in a n  en-í?íi¿e-com o-am ante-deli- 
nean te-: si d e riv an  de verbos de  la se g u n d a  ó te rce ra ,

(1) Cuando ocurra el uso inmediato de dos adverbios de modo, queda el prime
ro como si fuere un simple adjuntivo; dándole al segundo la terminacion-meníe-como-; 
o g  e a g r a m a t i c a l m e n t c - Q n  de lógicamente y gramaticalmente, evitando así la 
üUt6racion.
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asisten te-escrib ien te-. Los de p re té r ito , si d e riv an  de verbos 
de la  p r im e ra , j  son re g u la re s , te rm in a n  en-tíí?o-como- 
alabado-santificado-: si de la  seg u n d a  ó te r c e r a , te rm in an  
en-í£?o-como bebido-engu llido-. Los irre g u la re s , te rm in a n  en- 
ífo-como-escrito-: en-5o-com o-im preso-; en-c/¿o-com o-satis

fecho-. . . . j
P . ¿Q ué suele  re su lta r  de la  ap licación  de e s ta s  dos

especies de p artic ip io  e n  e l co n tex to  de la s  oraciones y  
cláusu las?

E . Que su  p resencia  en  la  o rac ió n , doqu ier que e s té n , 
si v a n  acom pañados de u n  nom bre su b stan tiv o  ó p ronom bre, 
expreso ó tá c i to , son u n a  rig u ro sa  expresión  e líp tic a ; la  
que d e sp leg ad a , nos d a r ía  ó u n a  o ración  de g eru n d io , ó de 
re la tiv o . Ejemplos:-o¿í¿o e5 ¿o-equivalencia de, hab iendo  oido 
esto; e l ju ez  ja m á s  quiso in te rru m p ir  al-í¿ec?íjrí?íií6-equiva- 
len c ia  de-al que d e c la ra b a - .

P, ¿Todos los p artic ip io s  m an tien en  el c a rác te r  v e rb a l en  
todas sus aplicaciones?

R . H ay  a lg u n o s  p artic ip io s  de p re té rito  confundidos por 
el ííso e n tre  los nom bres a d ju n tiv o s , por no m an ten e r  el 
c a rác te r  de s u  verbo. E jem plos:-el jo v en  entendido en  la  
g ram á tic a  y  aplicado en  las  be llas  a r te s , es acreedor al 
aprecio  de sus sem ejan tes:-la  n iñ a  aprovechada los que
haceres dom ésticos, roba el corazón de cuan tos la  conocen.
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§ XVIII.

DEL GÉNERO GRAMATICAL FIJO, LLAMADO PREPOSICION.

P. ¿Cómo se exp lica  la  e tim o log ía  de e s ta  p a la b ra , y  
cómo se define?

R. E s com puesta  áe-pre-qxLQ sigmñoíi-anfe-, y  áQ-positmi- 
áelponere, que s ig n if ic a -^ o w ; esto e s , p o n e r án te s , ó an te 
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poner. E s p u es u n a  pa lab ra  fija ó imariaUe de la  oración 
que se an tep o n e  á  o tra , y a  p a ra  reg ir la , y a  p a ra  compo
n e rla . E jem plos:~E l tesoro  de Andrés-Viio^ e sté  coM'vosotros, 
y  sea  su g lo ria  ^ara  todos-ios ¿fmsabores y  contraÜQm'^o^ 
acobardan  a l m ás valien te-.

P. ¿P u ed e  fijarse el núm ero  de preposiciones que hay?
R , Las m ás conocidas y  usadas son las  s ig u ien tes :-a -an te - 

d e la n te -b a jo -d e b a jo -ce rc a -c o n -c o n tra -d e -d e sd e -d e n tro -en -  
e n t r e -h á c ia - h a s ta - ju n to - p a r a - p o r -  s e g u n -s in -s o b re - t ra s -  
t ra n s -f re n te -e n  fren te  de-en poder de-por causa de-detrás-y  
o tra s .

P. ¿Todas t ie n e n  s iem pre  e l m ism o v a lo r y  fuerza?
R . No: U7ias^\o t ie n e n  d en tro  y  fu era  de com posición; 

otras, s iem pre  fuera . Las que lo tie n e n  dentro y  fuera, son 
las  s ig u ien te s :-a -an te -co n -co n tra -d e -en -en tre -p o r-s in -so b re  
t ra s - . Las que so lam ente  lo tie n e n  fuera, son :-bajo -dcbajo - 
d e lan te-den tro -desde-cerca-liác ia-hasta-j u n to - seg ú n  - fren te- 
en  fren te-en  poder de-por causa  de-.

P . ¿ N in g u n a  o tra  clase h a y  después de las enum eradas?
R . Sí: h a y  a lg u n a s  que sélo tie n e n  fuerza  y  valo r cuando 

componen, y  s o n  las s ig u ien te s :-ab -ab s-ad -e  (1) -ex -d es-d is -  
in -in te r-p er-p o s-p ro -p re -su b -tran s-y  o tras , todas p roceden tes 
del la tin .

P. ¿Qué v e n ta ja s  p u ed en  rep o rta rse  del uso p rác tico  y  
a tinado  de las  p reposic iones?

R. No sólo re su lta  q u e  se nos d escubre  u n a  id ea  v e n ta 
jo sa  de la  le n g u a  en  su  riq u eza  y  eu fo n ism o , sino que 
tam b ién  en  la  in fin ita  v a ried ad  de sign ificaciones y  de 
g iro s  especiales de la  m ism a; de  ta l  su e r te , que h a s ta  nos 
fac ilitan  la m a s  e s trech a  p ro p ied ad  de las  relaciones.

( l )  Exceptúase, cuando hace de coiijuricion.
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XIX.

DEL aÉ N E B O  GRAMATICAL FIJO, LLAMADO CONJUNCION.

P. ¿Cómo se ex p lica  la  e tim olog ía  de esta  p a la b ra , y
cómo se define? • j  i

E . E s com puesta  de-con-preposicion, y  
jimaere^ que ú.^m^cQ.-jmiiar con-. E s por co n sig u ien te  u n a  
p a lab ra  fija ó inmfia'bU d e  la  o ración cuyo objeto y  fin  
p rác tico  es u n ir  u n as p a lab ras  ú  o rac io n es, e n  sus propias 
é in m ed ia tas  relaciones. Ejemplos:-los^ m aestro s  y  (1) los 
libros ah u y e n ta n  la s  tin ieb la s  de la  in fanc ia-e l hom bre 
cris tian o  ro bustece  su  e sp íritu  con sólidos conocim ientos,
m ra qnc el e rro r no se apodero de él.

.P . ¿E s de im p o rtan c ia  el uso p rác tico  del g én ero  con-
iú n tiv o ?  , M . 1

E  De Mucha: el h o m b re , a l re fe rir  ó d escrib ir a lg o , no 
puede verifica rlo , d e jando  aislados los pensam ien tos com 
prend idos en  la  r e ia c io n ; porque q u ed arían  ía lto s de la 
c la rid ad  in d isp en sab le , s in  los m edios eficaces de la 
sicion  que se llam an  Q\-mxo-, esto  es; s in  el concurso e as 
respec tivas conjunciones.

P . ¿C u án tas  especies h ay  de conjunciones, y  con que 
n om bres son conocidas?

E . Las m ás conocidas, son ocAo; cuyos nom bres se ex 
p resan  en  este  órden:

Copulativas, cuando el objeto de l sen tido  es u n ir  u n as 
p a lab ras  ú  oraciones, con la  id ea  de ofrecer u n  todo hom o-

( 1 )  Aunque vemos que e sta  c o u ju n c io n -y -u n e  dos n o m b re s ,  e n  r ig o r  u n e  dos
o ra o io n e s ; p o rq u e  al decir-ios m aestro s  y los lib ro s  ah u y en tan -, e s  com o si d ije seJo s  
m aestro s  a h u y en tan , y los lib ro s  ah u y en tan : de  lo q u e  se d e d u ce , q u e  toda con junción  

u n e  dos orac iones.
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j é n e o ,  y  s o e  l a s  s i g u i e n t e s : - y - ( l ) - e - n i - q u e - t a m b i e n - t a m -  

p o c o - y  o t r a s  a n á l o g a s .
Msy%ntwas, cuando e l objeto d e l sen tido  es u n ir  unas 

palab ras ú  o rac iones, dando m u ch as  veces á  en ten d e r q u e  
dos objetos ú  oraciones in m ed ia tas  y  p e rten ec ien te s  á  u n a
misma pro p o sic ió n , llev an  u n  sen tido  d ife ren te . T ales son-
ó _ si-y a^ ra -b ien -, duplicadas estas t re s  ú l tim a s , é in m e
d ia tas  a l objeto d istin g u id o  que an tecede.

Admrsativas, e l objeto de l sen tido  es p o n er de
re liev e  la  co n tra ried ad  de dos proposiciones d is tin ta s ; ó 
cuando m énos la  co rrección  que po r la  p roposición segu n d a  
se hace  su frir  á la  p rim era  p o r cau sa  de su  poco, dem asiado 
ó m a l e fec to , q u e  h ace  p roducir á  la  sen ten c ia  <5 frase. 
T ales son:-pero-sin  e m b a rg o -a u n  cu an d o -m ás-au n q u e-co n  
todo-m ejor dicho-por lo co n tra rio -y  o tras.

Condiciomles, cu an d o , a l ex p resa r u n  ju ic io , se le  hace  
depender de u n a  condición. Tales son:-si-cou ta l  que-sino- 
á no ser que-cuando-si es que-y  o tras.

Causales, cuando co n trib u y en  á  la  causa  de se r de u n  
ju ic io . Tales son;-porque-pues-por-con m otivo-á  in stan c ia  
de-y  o tras.

Continuativas, cuando el objeto de l sen tido  es encadenar 
las oraciones p a ra  e l bu en  éx ito  d e l raciocin io . Tales son:- 
y -así-así que-pues-m ién tras-tam bien-com o q u e -y  o tras.

Compavativas, cuando el objeto de l sen tido  es h ace r re 
sa lta r  la s  c ircu n stan c ia s  de ig u a ld ad  ó d ife renc ia  en tre  dos 
objetos ó calidades. T ales son:-com o-así com o-á la  m an era  
que-m ás que-m énos que-no de o tro  m odo-y  o tra s .

Finales, cuando e l objeto del sen tido  es d e ja r  descub ierta

(1 )  Cuando la conjuncion-t/-une dos palabias, y la segunda empieza por-i-, la 
conjunción se convierto en-e- eufónica. Lo mismo sucede con la conjuncion-o-, 
cuando desune el sentido de las dos palabras, y la segunda empieza también con-o-; 
esta queda entónces convertida en-u-eufónica , para evitar la aliteración. Asi deci
mos;- Pedro é Ignacio-este ú otro-faja ó caja-.



la  id ea  de conclusión de u n  ju ic io  6 raciocin io . Tales son.- 
p a ra -á  fin  de-hasta-para  que-á fin  de q u e -y  o tras.

P. ¿L as conjunciones son  consideradas ig u a lm en te , cuan 
do se ex p resan  con u n a  sola p a lab ra , que con dos ó más?

R. JVo: si se expresan  con  u n a  sola p a lab ra , se llam an- 
puras--{l) : si se ex p resan  con  dos ó m ás , se llam an  expresio 
nes  co n ju n tiv as  (2 ).
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X X .

DEL GÉNERO GRAMATICAL FIJO, LLAMADO INTERJECCION.

P . ¿Cómo se ex p lica  la  e tim o log ía  de este  g én ero  g ram a 
t ic a l ,  y  cómo se define? . -z;

R . In te r je cc ió n , p a la b ra  com puesta  de-w^í^^’-que s ig n iü c a  
e n tre  y  del-yíícíww-supino del Jacere que s ign ifica  a rro ja r  
con fu erza  ó con calor. E s u n a  p a lab ra  fija 6 invariaUe de 
la  o ración  colocada e n tre  o tra s , cuyo fin  p rác tico  es expre
sar los afectos y  exa ltac io n es de ánim o.

P , ¿C uán tas especies de  afectos h a y ?  . .  ̂ i
R . Varias: pero  las  m ás  g en e ra le s  son las  s ig u ie n te s : las 

flue n acen  de la  alegría, com o-ola-bien-bravo-: las  que n acen  
de l entusiasmo, com o-bien-, b ien  muy b ien -a lb n c ias-b rav is i-
m o -a le luya-v ivaaa-ap lausos-: las  que n a c en  dé la  tristem, 
com o-ah-triste  recu erd o -caram b a-m feh z  de m i-d esg rac iad a  
m u ie r-v írg en  m ia-: las  q u e  n acen  de la  admir^ion  como- 
ah -verdad  e te rna-oh  cielos-creacion au g u sta -: de tedio é ira, 
corno-m alhadada ju v en tu d -su e rte  m ald ita -v an o s ensuenos- 
Hévelos el d iablo-vete  enhoram ala-: las  q u e  n acen  del «5 - 
panto, com o-ah-som bra fu n es ta -q u íta te  de ahí-ay-D ios m io -

l i )  Así las denomina la Academia.
-2) Cuando los adverbios tambicn se expres.m con dos ó mas palabras , se ua 

man expresiones adverbiales.



perdón , perdón-: y  otras, seg ú n  fu eren  las  situac iones del 
corazón.

P . ¿Siendo la  in te ije c c io n  p o r lo  re g u la r  u n a  sola palabra 
q u e  por s í sola form a sen tido  perfec to , deberem os conside
ra r la  por ig u a l  que los o tros g én e ro s  de pa labras?

R. JSfo: la  in te r je c c ió n , como q u iera  que se p re se n te , es 
u n a  oración  ab rev iad a : es u n a  o ración  e líp tic a : ora se la 
ex am in e  en  su  m a te r ia l fo rm a, como en  su substanc ia l 
fondo: s iem pre da e l sen tido  com pleto.

P . ¿Colocada la  in te rjecc ió n  en tre  o tras p a lab ras  de la  
o rac ión  sin  g u a rd a r  con estas n in g u n a  clase de relación  
in m e d ia ta , ¿no puede po r este  m otivo ser causa  de obscuri
d ad  en  el sentido?

R . B ien lo parece  á  p rim era  v is ta : pero  como la  en to n a
c ión  que sue le  darse á  las  c láu su las  que e n c ie rran  u n a  in te r
je c c ió n , nos da  el p re lu d io  de e lla , y  y a  nos predispone 
'p a ra  e l la , como h ija  que es de l sen tim ien to , q u e  es el len 
g u a je  u n iv e rsa l, p o r e s ta  razón  no a te n ta  co n tra  la  c laridad , 
p rin c ip a lm en te  si es esp o n tán ea  y  oportuna.

P árese  el lec to r e n  la  e lecc ió n , es tab lec im ien to  y  desar
rollo  de estos diez g én e ro s  de pa lab ras  que co n stitu y en  el 
cu erp o  de la  E tim o lo g ía  , y  fácilm en te  co n tem p lará  con 
c u á n ta  m aestría  p roced ieron  sus fundadores , a l a sen ta r  con 
ellos las firm es bases de este  otro m o n u m en to  lite ra rio -d i-  
dáctico .
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TERCERA PARTE DE LA GRAMÁTICA,

LIBRO TERCERO.

DE LA SINTAXIS.

Felieissinms tamen Bormo eat.cui, et rectus ordo, 
etaptaj\mctura, etoum his numorus opportune ca- 
dens, contingit. Quint. Instit. Orat. Líb. 9 § 4.®

1.

P A ntes de e n tra r  en  m a te ria . Al t ra ta r  d e  e s ta  p a rte  de 
la  G ram á tica , 4 no se ria  o p o rtuna  u n a  com paración  que 
p e rm itie ra  v e r  con c la rid ad , y  conocer con fac ilid ad , la  
im p o rtan c ia  de la  m ism a , h a s ta  en  su  p a lab ra  ^

R  Si la  sem ejanza  en tro  los objetos com parados es ex ac ta , 
no  sólo h ace  fácil su  in te lig e n c ia ; sino que es u n  m edio 
p a ra  que m ás  b rille  en  su  p rop ia  im p o rtan c ia  V eam oslo . el
S o je T o , en habiendo trab a jad o  y  p reparado  las p iezas del
m e ta l , L  e n  hab iéndo las h ab ilitad o  p a ra  com poner u n  todo 
rad a  cuLl s e g ú n  el m ovim ien to  a l que las  d e s tm á ra , la s  
u n e  e s trech am en te ; y  aq uella  p ieza  que de po r si e s tab a  
in cap ac itad a  p a ra  u n  de term inado  m ovim ien to  u n id a  con 
o tras no  sólo L  m u ev e , sino  que in fluye en  el de las  dem ás 
dándonos en  conjunto  la  e x tra ñ a  y  ra ra  com binación  que

llam am os reloj.

i L



Así e l g ram ático  : después de h ab e r in v estig ad o  y  reco
nocido la  sign ificación  y  el valo r de cad a  u n o  de los g éneros 
g ram a tic a le s  ; después de haberlos h ab ilitad o  p a ra  u n  fin  
de te rm in ad o , los e n laza ; resu ltando  de su  e s trech a  coloca
c ión  e l todo de sen tido ; llám esele  o rac ió n , c lá u su la , pe
ríodo, párrafo , cap ítu lo , lib ro , obra lite ra ria .

P. ¿Cuál es la  p a la b ra  g e n e ra l es tab lec ida  po r los g ram á
tico s , que nos ex p lica  esta  u n ión  e n tre  todas las de u n a  
c láu su la  ó período?

R. La llam ad a  de la  g r ie g a  que equ i
v a le  á u n ió n  ó enlace.

P. ¿Cómo defin irem os p u es la  S in ta x is , e n  rep resen ta 
c ión  de e s ta  p a rte  de la  G ram ática?

R. E s u n a  expresión  s in té tic a  co m p le ja , que enseña el 
m odo de colocar y  concordar las  pa lab ras  en  la  oración p ara  
la  en u n c iac ió n  c la ra  de los p en sam ien to s , en  u n  todo con
fo rm es con e l recto criterio del au to r.

P . ¿S iem pre nos son in sp iradas de ig u a l m odo las p a la 
b ra s  que h a n  de fo rm ar o ración  p a ra  ex p resa r u n  pensa
m ien to?

R. N o: u n as v eces nos la s  in sp ira  la  fuerza  a n a lític a , y  
o tra s  la  a fec tiv a  y  fan tá s tica .

P . ¿No se desprenden  de aq u í dos ó rdenes de  colocación ó 
d e  construcción?

R . S í: la  ideológica natw al, que es cuando las  palab ras 
q u edan  colocadas s e g ú n  el ó rden  é im p o rtan c ia  co rre la tiva  
de  su  p rop ia  n a tu ra le z a , (y u x ta p o s ic ió n ) , y  la  afecti'oo^ 
natural, cuando q u ed an  colocadas seg ú n  las im presiones del 
in te ré s  y  d e l afecto (acc id en tes  figurados).

P. ¿Cuál seria  e l resu ltad o , si u n as  y  o tras no se u n ie ran  
po r el sen tido , n i p a ra  u n  fin  p rác tico  y  determ inado?

R. Que e l len g u a je , n i  nos p roporc ionára  im presiones 
ag rad ab les  al oido, cuando es hablado; n i v e n ta ja s  de sen ti
do y  de verd ad era  s ig n ificación , cuando es escrito ; n i final-
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m en te  los a tra c tw o s  de la  facilidad  de com prensión  y  c la ri
d a d , cuando se h a lila  y  se escribe. . ,

P  i Q ué es lo que m an tien e  e s ta  u m o n  in tim a , e s ta  con
form idad , e s ta  a rm o n ía , este  todo, de l cu a l re su lta n  la  c la ra  
in te lig e n c ia , la  fácil co m p ren sió n , e l perfecto  conocim ien
to  Y el verdadero  sen tido  de u n a  c láusu la?

E  Todos estos resu ltad o s e s tán  sostenidos p o r los solíaos
¿ i m p r e s c i n d i b l e s d e  la  com posición, llam ados
Concordancia, Régimen, Consiníccion.

§ 1 1 .

SIN T A X IS, CONCORDANCIA Y REGENCIA DEL ARTICULO.

Sintaxis MATERIAL.

P . ¿ E l  a rtícu lo  form a s in tax is  m ate ria l ó contracción  
con o tra  p a lab ra?

R. S i:  los demostrativos-es¿e-e5e-en singular, se contraen,
form ando u n a  sola p a lab ra  con el determ inativo-o¿ro-; así se 
óxQQ-estotro-esotro- (1). E l determ inativo-eZ-tam bien se con
tra e  con las  preposiciones-íí-í¿e-, form ando las  palabras-ítí 
del-. V éase la  S in tax is  de l a  p reposic ión , párrafo  9.

Concordancia ó sintaxis de s e n t i d o .

P . ¿No se dijo en  el lib ro  de la  E tim o lo g ía , al h a b la r  de 
este  g én e ro  g ram a tic a l, q u e  su  fin  p ráctico  e ra  d e te rm in a r
el sexo y  nú m ero  del substan tivo?

R  S i:  pero  en  e l de la  S in tax is , conviene saberse adem ás 
en  q u é  oficios lo  d e te rm in a . Si e l a rtícu lo  ocupa e l p rim er 
lu g a r  m a te ria l de la  o rac ió n , lo d e te rm in a  ejerciendo  con  e l  
su b s tan tiv o  u n a  función  d irec ta  e n  sign ificación  de su je to .

i l)  A esta contracción llaman-Síncopa-los gramíiticos.



E jem plos : E l {\) cielo estre llado  lle n a  a l hom bre  de adm i
rac ió n , e lev a  sus consideraciones á  lo e te rno , é im prim e en 
s ú m e n te  la  idea  de u n  Dios.— E l  re ir , no  siem pre es indicio  
de la  tran q u ilid ad  y  gozo de l co razón ; así como el llo ra r, no 
siem pre nos trad u ce  u n a  p o n a , u n  m alesta r, u n  sen tim ien to  
tr is te .—Lo que da  p lacer, no  siem pre es lo m ejo r n i  lo m ás 
ag radab le ; a s í como lo que da  a m a rg u ra , no  siendo lo m ejor, 
es m u ch as  veces lo m ás sa lu d ab le .— b u e y  a ra ,  y  la t ie r 
ra  da-. ’

P . E n  este  supuesto , ¿ de q u é  m odo se acom oda y  con
cu erd a  el a rtícu lo  con la  p a lab ra  á  la  cual d e te rm in a ?

E n  nmiero y  termimciones acomodadas a l sexo del subs
tan tiv o  con  el cu a l se  acom paña (2). L a relación  de sentido 
que en  ta le s  casos m an tien e  e l a rtícu lo  con el nom bre su b s
tan tiv o  ú  o tra  palabra  su b stan tiv ad a , es lo que los g ra m á 
ticos dan  á  conocer con el nom bre  ^(^-Concordmcias.

P. ¿Qué es p u e s , concordancia?
R . La conven iencia  de sen tido  e n tre  dos ó m ás pa lab ras 

de u n  c a rác te r  hom ojéneo, y  ju n ta s  consp iran  á  u n  m ism o 
fin  p rác tico , que es la  expresión  c la ra  y  esp o n tán ea  de un  
pen sam ien to  ó p a r te  del m ism o.

Regencia, del kB-Tico-LQ.

P . ¿Cuál es la e tim o log ía  de e s ta  p a lab ra  ré g im e n  y  
cómo se define? ’

R. Viene de la  latina-reycré-que s ign ifica  reg ir . E s la 
d ependencia  de sen tido  de u n as p a lab ras  respecto  de o tras 
po r m edio de p reposic ión . ’

P. ¿E s ó no p a lab ra  reg e n te  el a rtícu lo , y  p o r m edio de 
qué preposiciones m an ifiesta  su  rég im en  ?

(1) El artículo, así como toda otra expresión determinativa,es regla generalquo se
género gr.amatical al que determina.

(2) El articulo ni tiene sexos ni significaciones: sólo toma distinta terminación 
para los dos números y sexos del substantivo.
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R . E l a rtícu lo  no es p a lab ra  re g e n te , n i m o tiv a  prepo
sición : su  c a rác te r  y  objeto  pecu liares consisten  exc lusiva
m en te  en  determinar la s  ex istencias por su  n iim ero  y  sexo.
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III.

SIN TAXIS, CONCORDANCIA Y REGENCIA DEL NOMBRE SUBSTANTIVO- 

Sintaxis MATERÍAL.
P. ¿Con qué pa lab ras  h ace  s in tax is  m a te ria l ó contracción  

el nom bre substan tivo?
R. Unas reces, con o tro  su b stan tiv o , com o:-clav i leño - 

v a ra  p a lo -c a r r i  co ch e -.
Otras, con ad ju n tiv o , com o :-m ari m o re n a -c a ri g ru eso - 

corpu  len to -.
Otras, con partic ip io , co m o ;-p o d cr d a n te -co rn i ab ie rto - 

ca ri aco n tec id o -te rra  te n ie n te -p o d e r  h ab ien te - .
Otras, con verbo , com o :-m an  tien e -re  m u ev e -m o rti fica-. 

E n  todos estos casos, ta n to  cuando se h ab la , como cuando 
se  escribe , sue len  fo rm ar u n a  sola p a lab ra  llam ada-coM - 
puesta-. Véase la  E tim o lo g ía , párrafo  V, p á g in a  62.

Concordancia ó sintaxis de s e n t i d o .
P. ¿El su b stan tiv o  no se en laza  de n in g u n a  o tra  m an era  

con o tra s  p a lab ras , s in  form ar com posición ó s in tax is  m a
te ria l?

R. S í: cuando h a  de c o n trib u ir  á  la  expresión  de u n  
ju ic io  form ando p a rte  de u n a  o ración , unas reces hace  s in ta 
x is  de sentido con o tro  ú  o tros sub stan tiv o s que se identifican: 
otras, h ace  s in tax is  de sen tido  con o tro  ri o tros substan tivos 
que no se identifican^ colocando la  c o p u la tiv a -y -á n te s  del10
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ú ltim o  (1 ): oimSy concuerda con el verbo: otras, án tes  de este 
ad m ite  tam b ién  la  concordancia d e l ad ju n tiv o  y  p a rtic i
pio (2 ): otras, fin a lm en te , co ncuerda  con pronom bre rela tivo .

P. ¿Cómo con cu erd an  dos ó m ás  su b stan tiv o s que se 
refieren  á  u n  m ism o ind iv iduo?

P . U nas veces en  sexo, número y  significación, com o:- 
C árlos, r e y  de u n  g ra n  p u eb lo -D av id , re y  y  p ro fe ta  (3); 
o t r a s , en  número y  significación, pero  no en  sexo, com o:- 
M a ría , consuelo de los desam parados-Pablo  esperanza de su  
fam ilia  (4 ); o tra s , so lam ente  en  significación, como: e l Pon
tífice , delicias de la  g ra n  fam ilia  c ris tian a  (figu ra  Apo
sición).

P. ¿Cómo concu erd an  dos o m ás su b s tan tiv o s  que no se 
identifican, por no  refe rirse  á  u n  m ism o ind iv iduo?

R. Ya se re fie ran  todos a l sexo m acho , y a  a l sexo hem b ra  
en  u n  m ism o nú m ero , y a  e je rzan  la  función  de su je to , y a  la 
d e  sign ificación  de objeto  rec ip ien te , concuerdan  en  sexo, 
número y  significacmi, com o: Pedro , J u a n , A ntonio , B ernar-

(1) A menos que la impetuosidad hiciera incurrimos en una enumeración dis
yuntiva, coino:-//í5:mfls, g u e r r a s ,  d o l o r e s ,  a s o l a m i e n t o s ,  f i e r o s  m a l e s  [íigura Asinde- 
ton): ó, á monos que en un momento de calma, y con el deseo de llam; r la atención 
en cada miembro, hiciese incurrimos en una repetición de conjunciones (figura Po- 
lisindeton) cjempIos:-Que del atomo eres el Dios, y el Dios del sol, dcl gusanilio-Que 
en vil lodo mora-Y el ángel puro que su lumbre Hdoiv.-Igual sus himnos oyes-Y oyes 
su humilde voz, de la cordera-El placido balido-Y del león el hórrido crujido- 
(Meleiulcz).

(2) Cuando se expresa un substantivo colectivo, el adjuntivo ó participio pueden 
concordar en singular, atendiendo al colectivo; y en plur: 1, atendiendo al número de 
objetos coleccionados, coino:-un ejercito de soldados consumió ó consumieron todas 
las riquezas de un país.

t3] Si los dos, tres ó más subslautivos se refieren ú un mismo objeto ú individuo 
identificándose, y les sigue verbo, adjuntivo, ó participio, estos se acomodan ó coii- 
cuerdan con ellos en terminación de singular; pero si no se identifican, concuerdan 
en terminación de plural. Ejemplos:-cl profeta David entonó salmos, y no entonaron.- 
María, mujer virtuosa, y no virtuosas.

(4) Por poco que sc .observe, se nota luego que en casi todos estos ejemplos hay 
un lenguaje elíptico, que por lo general sc desplegarla, ó por una oración de g e r u n d i o ,  
6  por una de r e l a t i v o .



do, ó b ie n , á  Pedro, á  J u a n ,  á  A ntonio , y  á  B ernardo; el 
p e ra l , el a lm endro , el ciro lero : M aría , T e resa , y  L u isa , ó 
b ie n , á  M aría , á  T eresa , á  L u isa ; la  re ta m a , la  e n c in a ,’la 
p a lm era  (1 ). ’

P. ¿Cómo concuerdan  el verbo y  el nom bre substan tivo? 
R. E n  nùmero y  terminaciones acomodativas á las personas 

ó cosas personificadas: com o:-el n iño  llora-ios hom bres 
s e rá n - la s  m u je res  s ie n te n - la  a rbo leda tien e  m ucho  a tra e -
tivo-(2).

P. ¿Cómo con cu erd an  e l ad ju n tiv o  y  el p a rtic ip io  con el 
nom bre su b stan tiv o .

R. E n  números y  terminaciones acomodativas á  las  personas 
ó cosas p e rso n ific ad as , o ra  estén  e n  la  sig-nificacion de  su -
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{1 ) Puede suceder que por sujeto del verbo hayan dos ó más nombres, ú todos en 
el numero singular, ó tocios en el número plural; ó unos en el singular, y otros en el 
plural, sm referirse á un mismo individuo. También puede suceder que en calidad de 
sujeto hayan interpolados nombres y pronombres. Como quiera que sea el verbo 
siempre concordará con ellos en plural. ’

Cuando por sujeto del verbo huyan nombres y pronombres sin referirse á un mismo 
ndividuo, el verbo se acomodará preferentemente con la terminación conveniente ú 

los pronombres en el número plural, aunque estos estuvieren en el singular. Ejem
plos :-Pedro y Antonio iban hácia Ja oriila-:los niños, los muchachos y los obreros 
bailaban al compás-:eI joven y sus compañeros con el ayudante del maestro fueron :d 
campo a una menenda-iAntonio y yo también fuimos-:lués y vosotros podréis ír maña- 
na-:nosotros y el escribano iremos á otra parte-:tú. Joaquín y el hortelano echareis 
suicos.

Si en calidad de sujeto hubiere más de un pronombre con uno ó más nombres, si'^- 
mficando clifercntemenle, el verbo corresponderá con la terminación que fuere* m L 
conveniente ú la persona más noble, como lo es la prímeru respecto de la segunda la 
segunda ̂  respecto déla tercera, el aquel, ellos aquellos respecto de una palabra de 
sexo incjerto. Ejemplos :-lú Jorge y yo, recorreremos la colina-iaquel y nosotros con 
Federico, registraremos esta selva-ivosotros, tú yo y el maestro Salvie, exploraremos 
aquellas tres 6  cuatro torrenteras. En todos los cuales ejemplos, y otros que podrían 
citarse se echa de ver, que el verbo se doblega siempre más fácilmente de la parte ena 
que mejor y con preferencia puede servir al sujeto-j/o nosotros-, y consecutivamente 
ai-lu vosotros-; y en ultimo resultado, á la palabra destinada á representar tercer

(2) Los géneros gramaticales solo pueden concordar por medio de las pronieda 'os 
que les son comunes. * '
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je to , ora en  la  de objeto  rec ip ien te , com o> el lib ro  in stru c - 
t iv o - la  n iñ a  ed u c ad a -la  hu m ild e  c h o z a ,-e l b ien  d esead o -la  
v ir tu d  u ltra ja d a  (1 ).

P . ¿Cómo co ncuerda  el p ronom bre re la tiv o  con el an te 
cedente?

R . Si u n o  y  o tro  funcionan  bajo  u n  m ism o c a rá c te r , esto  
es ; ó es tán  e n  la  s ign ificación  de  su je tos im pulsores de la  
a c c ió n , ó en la  de objetos rec ip ien tes , concu erd an  en  sexo, 
'¡limero y  significación, com o:-el jó v en  que c u ltiv a  la  v irtu d , 
m erece  p rem io-: todos a lab an  a l sacerdo te  á q u ien  e l Obispo 
adornó  con u n a  p reb en d a  eclesiástica-(2 ).

P . ¿Cómo con cu erd an  e l p ronom bre re la tiv o  con e l an te 
ceden te , cuando  los dos no funcio n an  n i como su je tos im 
p u lso res , n i  como objetos rec ip ien tes?

R . Solam ente en  sexo y  número, pero  no  en significación, 
co m o:-la  p ied ra  que rem ov iste , es m u y  d u ra -: vem os los 
m o n tes  que todavía conservan  copiosa n ieve-: aquellas fam i
lia s  a ldeanas escuchan  fervorosas la  d o c tr in a , cuyos propa
g ad o res  rec ib ie ro n  la  unción  de  Jesús-C risto  (3).

Regencia d e l  s u b s t a n t iv o .
P. ¿E s ó no p a lab ra  re '^en te  e l nom bre  su b s tan tiv o , y  por 

m edio  de q u e  preposiciones d e te rm in a  s u  rég im en ?
R . S í, es p a lab ra  reg en te ; y  la  p reposic ión  po r él m otiva

da  como in stru m en to  de re g e n c ia , g en e ra lm en te  es-ífe-.

(1) Losadjuntivos no tienen s e x o ;  sólo son representación de una calidad del subs 
lantivo (i cuyo sexo vienen obligados.

(2) Solamente cuando el pronombre relativo ejerce las funciones de sujeto impul
sor, ó la significación de objeto recipiente, es cuando la oración en que se halla, suele 
llamarse oración de r e l a t i v o  ó de in c id e n t e .

{3} El pronombre relativo-cuyo c u y o s - c u i ja  cuyus-concuerda siempre en-sca:o- 
n ú m e r o  y s i g n i / i c a c i o n - c o a  el substantivo posterior inmediato, de la misma manera 
que concuerdan un adjuntivo y un substantivo; pero se refiere y substituye principal
mente al nombre substantivo antepuesto ó antecedente con el cual no concuerda g r a 

m a t i c a l m e n t e ,  pero s i, i n t e l c c t u á l m e n l e ,  indicando siembre significación de p o s e s ió n  
ó p e r t e n e n c i a .



P. ¿.Cuántas relaciones p u eden  exp licarse  po r m edio do 
la  preposicion-¿?0 -d espues de nom bre  su b s tan tiv o ?

R . Siete, en este  orden . Primera,:-vS[z.cioxi de posesión ó 
pertenencia, como; la  h e red ad  de A ntonio-: el am or de l pa
d re-; la  v ir tu d  del estudio-.

Segunda: re lación  de calidad, co m o;-m ujer d e  ex celen te  
co razo n -jü v en  de m alas  costum bres-.

Tercera, re lación  de origen, com o:-E l h ijo  de V ich (B al
ines)-; el s in iestro  fu lg o r  del rayo-.

CííííW «.-relación de materia, co m o ;-b o to n ad u ra  de oro- 
s illa  de m a rf il-c ru z  do plata-.

Quinta: asunto ó cosa de que se trata, com o:-
d isertaciones de ó sobre la  teo lo g ía , ó teológicas-: cuestio 
n es  de ó sobre la  g ra m á tic a , o g ram atica les .

Sexta: re lación  de of,cio ú  empleo, com o:-secretario  dcl 
Rey-: a u x ilia r  del Obispo-: mozo de á  pié-.

Séptima: re lación  de causa, com o:-el au to r de la  n a tu ra le 
za -: la  m an zan a  de la  d iscord ia-.

P. ¿Por m edio délapreposicion-¿? 0 -cl nom bre substan tivo , 
no puede d e te rm in arn o s n in g u n a  o tra  relación?

R. T am bién nos d e te rm in a  re lación  de com o:-
riq u eza  de co n o c im ien to s-m u ch ed u m b re  de soldados-: en
jam b re  de  abejas-: can tidad  de dinero-: fertilid ad  de la 
tie rra -: rebaño  de ovejas-: pago  de honorarios-: cosecha de 
cereales.

P . ¿E l nom bre su b stan tiv o  por m edio de la  proposicion- 
de-, no puede  re g ir  o tra  p a lab ra  que u n  nom bre  su b s ta n 
tivo?

R. T am bién puede  re g ir  verlo, coino:-deseo de ver á  m i 
padre-: p ru rito  do escrilir-: ansia  de golernar-: fu ro r de 
hallar-: g a n a  de comer-.

P. ¿Sólo puede d e te rm in a r su  rég im en  el su b stan tiv o  por 
m edio do la preposicion-f?e-?

R. No: tam b ién  puede de te rm in arlo  por m edio do la pro-
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posicion-íí-, com oi-am or oX e s tu d ió -in c lin ac ió n  di jiieg'o- 
aficion di trabajo-apeg'O á las riquezas-horror al vicio-.

P. ¿A ning-ima o tra  p a lab ra  r ig e  el su b s tan tiv o  s in  necesi
dad  de p reposic ión , y  sí ú n icam en te  por e l sentido?

R. Sin el aux ilio  de preposición tam b ién  r ig e  a l v e r lo , de 
cu y a  acción  es im pulsor en  u n  tiem po  de term inado , com o:- 
Pedro escribe estas sencillas re g la s  :-e l caballo  a rrastra :-e l 
a g u a  corre ;-e l sacerdo te  p red ica  el evangelio :-e l ju e z  sen 
ten c ia .
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IV.SINTAXIS, CONCORDANCIA Y REGENCIA DEL N O lIB R E  ADJU NTIV O .

Sintaxis m a t e r i a l .

P. ¿Con q u é  pa lab ras  hace  s in tax is  m a te ria l ó con tracción  
el no m b re  ad jun tivo?

R . G eneralm ente  con otro ad ju n tiv o , com o:-verdi n e g ro - 
ro ji g o rdo -c laro  obscuro-agri du lce-. A lg u n as veces con el 
su b stan tiv o  latino-í?¿6 ?̂ ií5 -, íorm ando u n a  expresión  ad v e r
b ia l de  m odo, com o;-sabia m en te-honrosa  m en te -to rp e  m en
te-oportuna  m en te -. O tra s , con el verbo catalan-/£c¿?í--siempre 
p o sp u es to -co m o :-san tifica r-ra tif ica r-b ea tiñ car-d u lc iñ ca r sa
crificar-.

Concoi'dancia ó sintaxis de s e n t i d o .
P. ¿E l nom bre  ad ju n tiv o  no se  en laza  de n in g u n a  o tra  

m an era  con o tras p a lab ras  sin  fo rm ar com posición é s in ta 
x is  m ate ria l?

R. S iem pre v a  con u n  nom bre  su b s tan tiv o  expreso  ó 
sobreentendido  al cual califica, y  con el cu a l concuerda en 
^i'^t'iííoro j  term in n c io 7 ies  a c o m o d a tiv a s  2i\ sexo del m ism o (1).

(1) Cuando el adjuntivo pospuesto haya de concordar con dos substantivos clistin-



Véase lo diclio , al t ra ta r  de la  concordancia del su b s tan tiv o , 
párrafo  an te rio r.

P. ¿N unca el ad jun tivo  hace concordancia de sen tido  con 
el verbo?

R . Solam ente cuando e l uso h a  llegado  á  su b stan tiv a rlo ; 
y  en tonces concuerdan  en  'nmiero y  terminaciones acomodati
vas á  la  persona rep re sen tad a  en  dicho ad ju n tiv o , com o:-el 
pobre ex c ita  el sen tim ien to  público-el sabio co rrig e  a l ig n o - 
ran te -e l rico  h ace  b ien  a l pobre-: en  cuyos ejem plos se calla  
la  genérica-7¿oí?i5re-.

Regencia d e l  n o m b r e  a d j u n t i v o .
P. ¿E s ó no  p a lab ra  re g e n te  el nom bre  ad ju n tiv o , y  por 

m edio  de q u é  p reposic iones d e te rm in a  su  rég im en ?
R. S í, es p a lab ra  re g e n te ; y  d e te rm in a  su  rég im en  por 

m edio de las  preposiciones-í¿-íí«'i^e-co?¿-ífe-(?^-j9íííw-. E jem plos:- 
¡■igradable d D ios-perjud ic ia l d la  sa lud-propenso  d la  ira - -  
sereno ante el p e lig ro -im p áv id o  ante e l enem igo-hum ilde 
ante su  D ios--con ten to  co?i su  suerte -sa tisfecho  co?i su  p a tr ié  
m onio-aten to  y  afable con todo el m undo--deseoso de la  p az- 
lleno  tristeza-codicioso  lo a jeno--poderoso  la m ar- 
tem ib le  en la  g u e rra -fu e rte  en\o?. con tra tiem pos—ú til  la
labranza-ap to  la  m ilicia-idóneo  la  p red icac ión  (1 ).

P . ¿Qué ad ju n tiv o s sue len  re g ir  m ed ian te  la  p reposi- 
cion-íí-?

R . Los que sig n ifican  a fic ió n , a p ti tu d , in e p titu d , Íncli

tos y de diferente sexo, concordará con ellos en plural con lo terminación conveniente 
al sexo más noble. Ejemplos:-ac[ueUos combates y victorias fueron justamente cele
brados; pero concordará con el primero, aunque fuere femenino y el siguiente mas
culino, si está antepuesto como:-inclinadas las niñas y niños .al juego, se olvidan de la 
labor. Nótese también la diferencia de significación de ciertos adjuntivos, según 
vayan antepuestos ó pospuestos á ciertos substantivos, tales coraor-vídíí h u e n a , igual 
á la vida virtuosa; - b u e n a  v i d a  igual á vida regalada; e s t u d l a n l e  p o b r e  y p o b r e  e s t u 

d i a n t e , y otros análogos.
(l) El adjuntivo es el mismo substantivo en su corteza, cuya fuerza de significa

ción y de regencia dilata por medio de las preposiciones que ocasiona.
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n ac ió n , u tilid a d , d añ o , d isposición, sem ejan za , aplicación, 
oposición, co n tra ried ad , ag rad o , desagrado , y  o tro s , con 
todos los te rm inados en-5/e-.

P . ¿Qué ad ju n tiv o s suelen  r e g ir  m ed ian te  la  i^reposi- 
c\oYi-ante-‘̂

R . Todos aquellos que re v e la n u n á n im o le v a n ta d o jc o m o :-  
firm e-seren o -in q u ebran tab le-im páv ido -hum ilde-im pertu rba-
ble*y otros.

P . ¿Qué ad ju n tiv o s su e len  re g ir  m ed ian te  la  preposi- 
cion-co?¿-?

R . Los que sign ifica li a le g r ía , a te n c ió n , fid e lid ad , con
te n to , y  o tro s , con todas las re laciones de in stru m en to  y  
com pañía.

P . ¿Qué ad ju n tiv o s suelen  re g ir  m ed ian te  la  p reposi
ción-¿e-?

R . Los q u e  sign ifican  deseo, m iedo, c ap ac id ad , incapaci
d a d , ab u n d an c ia , escasez , o rfan d ad , a m is ta d , enem istad , 

j ia re n te sc o , au sen c ia , d is ta n c ia , codicia  y  o tros m uchos.
P . ¿Solam ente los n om bres su b stan tiv o s y  ad jun tivos 

p u ed en  re g ir  m ed ian te  la  preposicion-í?(?-?
R . T am bién la  m o tiv an  a lg u n a s  expresiones p a rtitiv as , 

corao :-quien  de voso tros-a lguno  de sus parien tes-o tro  de tu s  
am igos-m uchos de tu s  conocidos-; y  después de las  ex p re 
siones co m parativas (1 ) y  su p erla tiv as-e l m ejor-e l peor-el 
m ayor-el m onor-el superio r-c l in fe rio r-c l m ás a lto  de-ol m ás 
v irtuoso  de-  ̂ los cuales tam b ién  p u ed en  m o tiv a r después de 
su  rég im en  in m ed ia to , o tro, por m edio  do las  p rcposiciones- 
dparar, asim ilándose bajo  este  p u n to  de v is ta  á los com pa
ra tiv o s  y  su p erla tivos la tin o s ; los cua les adem ás de su rég i-
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(1) En una comparación entran forzosamente dos términos; el que se compara, y 
el comparado: uno y otro desempeñan un mismo oficio, ó lian de estar en una misma 
significación. Ejemplos:-el hijo es menor que el padre; que equivale á-el hijo es menos 
de lo que es el padre-la virtud es más preciosa que el oro: que equivale á-la virtud es 
preciosa más, que precioso es el oro.-Desentráñese siempre la elipsis.



145
m en  p a r tic u la r , ad m iten  e l que les conviene como sim ples 
a tr ib u tiv o s , e jem plos:-e l m ás sabio todos en e l e jercicio  
de las  le tras-e l m ás pernicioso de todos à la  salud .

P . ¿N in g u n a  o tra  p a lab ra  puede in d ica r  su  rég im en  po r 
m edio  de la  preposicion-¿?é-?

R . Sí: las s ig u ien tes  ex p resiones indcfin idas:-m ucho-poco- 
a lgo-nada-com o:-m ucho de m alo , y  poco de bueno-algo  de 
verdadero , y  n ad a  de c ierto -.

P . ¿Qué ad ju n tiv o s su e len  re g ir  m ed ian te  la  p reposi-
C1O11-0ÍÍ-.

R. A lgunos que sig n ifican  poderío, tem o r, reso luc ión  de 
firm eza, y  o tros com o:-pu jan te  en  sus em presas-resuelto  en  
sus proyectos-.

P. ¿Qué ad ju n tiv o s  su e len  re g ir  m ed ian te  la  p reposi-
diQXírpam-.

R . Los que sig n ifican  u t i l id a d , a p ti tu d , in e p titu d , ido
n e id ad  y  otros.

V.

SINTA X IS, CONCORDANCIA Y REGENCIA DEL PRONOMBRE. 

Sintaxis MATERIAL.

P. ¿Con qué pa lab ras hace  s in tax is  m ate ria l ó co n trac 
ción el pronom bre?

R . E n  sus term inac iones irregulares-w^-¿^-5 '̂- de p a rte  
ante, se u n e n  con la  preposicion-co«-; y  de parte-j305¿-, con 
la  s ílaba eufónica y  pleonástica-yo-; así se dice:-co?m?>o- 
contígo-consigoAX). Los pronom bres relativos-cíM?-(?í¿¿éJ¿-, 
tam b ién  se co n traen  con la  palabra-^íw^rtí-del verbo  q u e re r;

t i ,  Kst:is expresiones siempre denotan compañía: pero si se les antepone la pre- 
posicion-par«-, entonces generalmente determinan relación de utilidad ó proveclio, 
como:-para coumigo-para contigo-para consigo-.

1



asi se. dice: -cmlquiera cualesquiera-quienqmera quimes- 
quieror.

Concordancia ó sintaxis de sen tid o  .

P. ¿E l pronom bre no se en laza  de n in g u n a  o tra  m anera 
con o tras p a lab ras  sin  fo rm ar com posición ó s in tax is  m a
teria l?

R . Unas veces se u n e  al su b s tan tiv o  con ó s in  ad jun tivo , 
identificándose; com o:-yo, p as to r, (figura-E vocacion) h u b ie 
ra  p rocurado  m ejores pastos á m is ovejas:-tú , bálsam o de 
m is  d esd ichas, ven  con tu s  consuelos:-voso tros, m aestros y  
docto res, p ro cu rad  que m u ltip liq u e  la  b u en a  sem illa  del 
E v an g e lio  ( 1 ) con los ejem plos m ás que con las  palab ras.

Otras, con el pronom bre re la tiv o , com o:-nosotros, que por 
doqu ier encon tram os m u estra s  y  v estig ios de l g ra n  Creador- 
tú ,  que eres  sabio, b ien  puedes conocer que este  beneficio 
lo rec ib is te  de  Dios-.

Otras, se  u n e  con el verbo, com o:-vosotros d a is  y  pedís- 
yo  veo, p ienso  y  creo-.

Otras, con el p a rtic ip io  de p re té rito , com oi-nosotros aca
ric iados con e l traba jo , y  voso tros en treg ad o s á  los santos 
d e b e re s , hem os em prendido el m ejor cam ino-.

P. ¿Cómo concuerda p u e s , el p ronom bre personal con 
el nom bre su b s tan tiv o  con e l cual se  id en tifica , con el 
pronom bre re la tiv o , con el verbo , y  con el p a rtic ip io  de 
p re térito?

R. Con el nom bre su b s tan tiv o  a l cu a l se refiere , co ncuer
da  u n as  veces &n.-sexo-7iúmero y  significación, com o:-yo  (A n
ton io ) p a s to r - tú , (Isabel) m aestra -: oUas, so lam en te  en 
mmeo'Qjsignificación, com o:-tú , (Juan) a leg ría  de m i v ida-yo,

(1) Fácilmente so echa de ver, qiie, al desplég:arse el sentido, resultaría evidente, 
ó una Oración de ijerunilio, ó de relativo; por lo que en tales expresiones se comete 
siempre la íigiiro-Elipsis-.
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( Ju lia )  consuelo de m is padres ancianos-: otras, so lam en
te  e n  sexo y  significación, co m o:-tú , ( In é s)  de lic ias de la  
casa-(l). V éase la  p re g u n ta  an te rio r in m ed ia ta .

Con el pTonoMÓre relativo, si am bos desem peñan  e l m ism o 
oficio en  la  oración-, concuerdan  Qn-sexo, número j  significa
ción, com o:-el ave que c a n ta , c au tiv a -: y  so lam ente en  sexo 
y  número-smo desem peñan  e l m ism o oficio, com o:-la  p lu m a  
que corté e l m aestro , p in ta  m u y  b ien -.

Con el vm'ho, siem pre co ncuerda  m-múmero y  terminaciones 
acomodativas, com o:-yo b eb o -tú  oyes-nosotros a labam os- 
vosotros orais-(2 ).

Con el participio de pretèrito, s iem pre  en  terminaciones acó- 
inodadas a l sexo y  número del p ronom bre, com o:-tú , inclinado  
a l estud io , a lcan zarás  ren o m b re :-v o so tro s , dedicados con ti
n u am en te  a l cu ltiv o  de las  a rte s  ú tile s , a lcanzare is  u n a  
fo rtu n a -.

Begencia d e l  p r o n o m b r e .

P . ¿E s ó no  p a lab ra  re g e n te  el p ronom bre, y  por m edio 
de qué p reposic iones d e te rm in a  su  rég im en ?

E . S upuesto  que e l p ronom bre su b s titu y e  al nom bre, como 
este , se rá  tam b ién  p a lab ra  reg en te ; pero  se lim ita  á serlo  
de l verbo cu y a  acción  pone en m ovim iento : no  da  lu g a r  
a l uso de n in g u n a  preposición  que p u d ie ra  ser sím bolo de 
o tra  reg e n c ia  su y a  (3).

!l) Los pronombres posesivos en los discursos seguidos, siempre se anteponen.
(2 ) Cuando no es pronombre, sino nombre, el verbo concuerda con este siempre 

en número y ter-minaciones acomodadas à tercera persona, corao:-el maestro cxpli- 
ca-los estudiantes aprovechan-. Véase el párrafo 11.°

(3} Por lo general se nos representa con cierto carácter de gravedad muy formal, 
y es lo cierto que la naturaleza parece haberlo destinado á un uso muy prreo y exigiio, 
negándole las circunstancias de los otros géneros ; como que se les emplea muchisi- 
mas veces para ciertos usos apasionadamente personales; llámeseles enhorabuena 
enfáticos, aseverativos, ó de afectos encontrados. Trátase de los pronombres verda
deramente personales-!/«) nosotros-tú vosotros-.
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§ VI.

SINTAXIS, CONOOKDANCIA Y REGENCIA DEL VERBO.

Sintaxis MATERIAL.

P. ¿Con qué palab ras liace  s in tax is  m ate ria l o con tracc ió n  
el verbo?

R . Unas xieces con otro verbo , co ino ;-m etisaca-vaiven- 
qu itipon-correved ile-. Otras, con nom bre sn b s tan tiv o , com o;
v o lap ié -tap ab o cas-p a raso l-h in cap ié -q u itam an c lias-b o ta íu e -
g o s-. Otras, con p ronom bre, coinoi-díselo-em barcaos-dofcn- 
ded le-in trodújose-d ióm e-fing 'irse-.

Concordancia ó sintaxis de s e n t i d o .

P. ¿E l ve rb o  no se en laza  de n in g u n a  o tra  m an era  con 
o tra s  pa lab ras  sin  fo rm ar com posición ó s in tax is  m ate ria l?

E . De p a rte  ante, se u n e  por e l sen tido  con e l nom bre 
su b s tan tiv o  ó pronom bre que son  su  su jeto  im pu lso r, y  con 
los cua les co ncuerda  en  mmero y  terminaciones acomodadas á 
la  persona  rep resen tad a  e n  d ichos nom bro y  pronom bre. 
V éanse los párrafos 3.« y  5.°

Regencia d e l  v e r b o .

P . ¿Es ó no  p a lab ra  re g e n te  e l verbo, y  po r m edio de qué 
preposiciones d e te rm in a  su  rég im en ?

R . De p a rte  posi, r ig e  a l nom bre  su b stan tiv o  (I) sobre 
q u ien  d esca rg a  la  fuerza  de su  a c c ió n , llam ado  por este 
m otivo  objeto rec ip ien te  é com plem ento  d irecto ; nnas

(1) Si el verbo es afirmat^’o de simple existencia (verbo ser), iio ri; ê al substan
tivo posterior inmediato, por cuanto este es el mismo sujeto en su estado de calidad, 
y con el que concuerda generalmente Qxi-sexo-nümero y sípní/icacion-comoi-Jaiine es 
maeslro:-en cuyo ejemplo lapalabra-maesO'o-explica la calidad de Jaime.

— 148 —



veces, con la preposición-«-,como:-la madre ama á >3ns hijos- 
ios dueños adoran á Dios-; o ír c ^ , sm ella como:-el perro 
busca la perdiz-ios buenos cultiTan la w tu d  .

Tíem iúl rige como objeto recipiente o complemento 
directo al pronombre personal en las terminaciones irregu- 
lares-í«-fe-sc-«os-M-««-antepuestas ó pospuestas, y  sm pre
posición, como:-el padre me defiende, ó, defiéndeme el pa-

r i m t o  rige al adverbio. (2), el cual completa, determina 
y distingue su significación, eomo:-cierra bien las puertas,
Y después, ábrelas de par en par-.
^  r Z u e »  rige otras palabras que le sirven de complemento 
indirecto y circunstancial, siempre por medio de preposi
ción, á excepción de las terminaciones pronominales-me-íe- 
s e - íw s -o s -s e -q u e , siendo complemento^ indirecto, ora ante
puestas, ora pospuestas al verbo, jamas la llevan. '

En el libro de la Etimología se dijo, que el verbo era el 
como» de la oración y do la cláusula, y que sm él, las 
demás palabras quedaban como en intrincado ™
clara significación y sentido. Asi es que todas las palab , 
de la oración se reflejan en él, y de él reciben toda su signi
ficación, todo su sentido, toda su fuerza é importancia. Poi 
consiguiente, todas las palabras que van a é l, y de él depen
den más ó ménos directamente en cada oración, nos de
muestran la influencia y ventajas de su concordancia, y 
constituyen además el símbolo de su eficaz regencia (d).

1) También son complemento indircelo, cuando separadamente hay otra palabra 
1 Al vfrbo descar<'a la fuerza de su acción, como:-el maestro-me-te-nos-os-

ra b T é L eíe le s  U s  » p resió n »  prooceiuales-é . , - á  ,U i  sM  n o so ,ro .a

V Itl u  I,rpnfií5rion-C07i- y otras veces por nombre adjunlivo concertado con el 
sibsLntivo impulsor de là acción, conservando siempre la relación de modo, como;- 
e f p S o  contemplaba tranquUammie, con ímiguiíidmí, iramuüo, las penpcc.as de

el verbo para la acción, lo que la máquina para el movimiento: el verbo
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P. ¿No r ig e  tam b ién  á la  preposición?
R. T am bién m o tiv a  m u ch as v eces la  in te rv en c ió n  de 

a lg u n a s  p rep o sic io n es , seg ú n  las re laciones que por él h ay an  
de  expresarse , a ten d id a  su  n a tu ra leza  y  ca rác te r . E jem plos;- 
va  co n -m arch a  s in - tra b a ja  p a ra -co rre  p o r-sa lió  de (l)-v iv ia  
en-cam inaba  h ác ia -fu é  á -e tc .

§ VIL

SIN T A X IS, CONOORDANOlA Y REGENCIA D E L A D V E R B IO .

¡Sintücois M ATERIAL.

P . ¿Con q u é  pa lab ras  h ace  s in tax is  m a te ria l ó con tracción  
e l adverb io?

R . Con e l verbo  y  p artic ip io , y  a lg u n as  veces tam bién  
con el. su b s tan tiv o . E jem p lo s:- 5 íí¿fMacer 5 «¿M echo satis- 
fa.GGÍoii-recienlleg^Y ím m lleg ad o -re^ í’oceder retroGGSo-retro- 
traer-fí^roventa-f^?¿¿fíquiera (2)-Mquiera-5<??ieficiar lene^Gio 
leneñGGYiGid.-maleñGio malé^Go-menosGo^y^Y inenosG^o-o7ienos~ 
p rec ia r  »¿e?i05precio-5¿eftvenido-. Los m á s , son procedencias 
la tinas.

en el modo infinitivo es nada mús quo la expresión de una acción mucrl:; como la 
máquina sin colocar, un instrumento inútil. Dese vida á la acción representada en el 
verbo, dándole un sujeto impulsor, y la acción marchará enlónccs con toda su pujan
za. Coloqúese la máquina bajo la acción del agua, del fuego, ó del viento, y nos dejará 
con la sorpresa en que nos lialtanios, cuando nos encontramos dentro de ciertos cen
tros industriales.

H ) Cuando el verbo rige por medio de la preposicion-rfe-, siempre indica separa
ción referente á estas tros acciones-Síi/ir-nacej'-f?!íiíar-y otras análogas. Cuando rige 
por medio de la prcposicion-u-siempre indica unión referente á estas acciones-rfrtr- 
marchar-y otras análogas. Cuando rige por medio de la preposicion-por-, ó indica 
acción en significación y forma pasiva, ó medio, ó lugar, ó causa. Cuando rige por 
medio de la preposicion-en,-siempre indica lugar en donde. Cuando en la or. ciou 
intervienen estos verbos de moyiminnio-entrar-Qaer-peneírar-iníroducir-y otros de 
analoga significación, ora rigen por medio de la preposicion-a-, ora por medio de las 
preposiciones-cn-,-en/re-, según la índole de la acción.

(2) Eli poesía cz-doqjiier-.

— 150 —



lüi —

Concordancia ó sintaccis de sentido.

P. ¿E l adverb io  no se en laza  de n in g u n a  o tra  m an era  
con o tras pa lab ras  sin  fo rm ar com posición ó s in tax is  m a
te r ia l?

R. S iem pre concuerda con el verbo  al cu a l califica, d is 
tin g u e  y  co m p le ta , como:-ííZ calo de poco ab rí la  v en tan a :-  
v í  alié lejos u n a  m u ltitu d  de p in tad as  aves que desordena
damente acaric iab an  o ra  la  t ie r ra  a lfom brada de sem bradío, 
o ra  g lo sab an  con sus m elodiosos acentos las  m arav illas  de 
la  creación.

Regencia del adverbio,

P. ¿E s ó no p a lab ra  re g e n te  el adverb io?
R. No es p a la b ra  reg e n te ; porque es g én ero  g ram a tica l-  

fijo-, y  no t ie n e  sexos, núm eros, n i s ig n ificac io n es ; y  aunque 
después de u n a  p a lab ra  considerada  como adverb io , se v ea  
a lg u n a  p reposic ión , es q u e  ju n ta s  la  an te rio r y  posterior con 
olla nos d an  lo que los g ram ático s W-om^w-ewpresion adver- 
Ual-. E jem plos; m u y  de m añ an a -ce rca  del m ed iod ia-án tes 
de el anocliecer-dentro  de  poco-despues de com er-y  o tras (1 ).

§ YIIL

SINTAXIS, CONCORDANCIA X REGENCIA DEL PARTICIPIO.

Sintaxis MATERIAL.

P. ¿Con qué p a lab ras  h ace  s in tax is  m a te ria l ó con tracción  
el participio?

ú 'n icam ente con las  pa lab ras  que com ponen el verbo , que

;1) Los adverbios negativos en los discursos formales suelea anteponerse; en los
r.-uniliarcs, alguna vez se posponen.



son  g en e ra lm en te  ó u n  nom bre, 6 u n  adverb io , ó u n a  prepo
sición  an tep u es to s , como:-5íi¿Mecho-j505puesto-mw?^llegado 
¿^íícubierto -  e??.mascarado - coíz^veniente -  «isubordinado-eí^í^’o- 
m etido-¿íí/’ríwcrito-co?i¿?’overtido-/éhaciente-j!30¿?(3í'dante-réba- 
b ü itad o -m ícrito -y  o tros. V éase lo d icho en  la  s in tax is  m a
te r ia l  de la  p reposic ión  y  de l adverb io , pá rra fo s  7.® y  9.®
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Concordancia 6 sintaxis de sentido.

P. ¿El p a rtic ip io  no se en laza  de n in g u n a  o tra  m an era  
con o tras p a la b ra s , s in  fo rm ar com posición ó s in tax is  m a
te ria l?

R. Si e l p a rtic ip io  es de p re té rito , suele  asociarse  con 
a lg u n o s  tiem p o s de l verbo  h ab e r, dándonos los tiempos lla 
m ados compuestos. T am bién  concuerda con e l nom bre  subs
tan tiv o  ó pronom bre an tep u es to s , com o:-vosotros y  Ja im e 
p rem iados po r e l m a e s tro , fu iste is  a leg res  á  v u es tra s  casas. 
T am bién  co ncuerda  con e l su b stan tiv o  pospuesto , cuando 
los dos, seg ú n  la  g ra m á tic a  l a t in a , nos d an  la  o ración  lla 
m ad a  de ahlatiw absohito, que es eq u iv a len c ia  de o ración  de 
g e ru n d io  com puesto , coTno'.-dermmado e l trigo sobre la  t ie r 
ra  p re p a ra d a , no puede d e ja r  de d a r  cosecha-.

Regencia del participio.

P . ¿E s ó n o  p a lab ra  re g e n te  el p a rtic ip io , y  po r m edio  de 
qué preposiciones d e te rm in a  su  rég im en ?

R . A lgunos p artic ip io s  de p resen te  convertidos por e l uso 
en  otros tan to s  ad ju n tiv o s , r ig e n  p o r m edio de las  p reposi- 
ciones-rí de-., com o:-conducente al p lan  p ro p u es to -am an te  
de la  v e rd a d -e ^ u d ia n te  de M ed ic ina-depend ien te  de com er
c io -in te resan te  d todos-(l).

( 1 ) Por regia general los participios rigen de la misma manera que los verbos de 
los cuales derivan, como:-obcdiente á la voz del Señor-alabado por sus maestros- 
conducente al fin propiieslo-el hijo reconciliado con su padre;



Varios p artic ip ios de p re té rito  tam b ién  convertidos por el 
uso en  otros tan to s  ad ju n tiv o s, r ig e n  m ed ian te  las  p reposi- 
QAQ>i\Q,?í-á~j)ao'a-de-en~, com o:-dedicado á la  G ram ática-hab ili
tado para escrito rio-estim ado de todos sus com pañeros-dado 
al v icio-aprovechado en el estud io-d ispuesto  para las a rtes- 
m irado  en todas sus cosas-.

Cuando el p a rtic ip io  de p re té rito  v a  después del verbo- 
ser-, dando con este  la  form a y  la  s ign ificación  pasiva , r ig e  
m ed ian te  las  preposiciones-í^e jíor-com oi-el varón  ju s to  es 
am ado de D ios:-la ley  debe ser observada por todos los 
hom bres-.

§ IX.

SINTAXIS. CONCORDANCIA Y REGENCIA DE LA PREPOSICIUN-
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Sintaxis MATERIAL.

P. ¿Con q u é  palab ras hace  s in tax is  m ate ria l ó co n trac 
ción la p reposición?

R. Unas veces, con nom bre su b s tan tiv o , como:-^?t¿epecho- 
íí^/¿¿éojo-«íi¿^cámara- condiscípulo - con¿?’« g u errilla  -  f^cmente- 
í^echonor-cnsueño-cníf csuelo -paranmío -  jo^rízfrasis -  cínsabor- 
íoSí’cmesa-.

Otras, con u n  ad jun tivo  como:-contra\)^}Q-conlra\io-coii-
fortable-¿nsaciable-ínsufrible-mfiel-«n¿¿diluviano-rzníísocial-
íí?i./ámural-«ni(ri'eligioso-(l).

Otras, con partic ip io , com o:-ííventado-íísaltado-íín¿cceden- 
te-rtn¿cdicho-2nconscien te-consab id 0 'conmovido-con/ríi;dicho- 
co?;¿í’ííproducente í^cíembolsado-í^cferente-.

Otras, con verbo , com o:-«barcar--aparedar-íípostar-co«traer 
-condolerse - ooním decir - ^ctraer-cf e tener - í^cducir - coíroponer- 
rtn/cponer-con¿ravcnir-.

(■1) La prepiisicion-an/í-converti(la f¡n-anÜ-iMfónica-, las más de las veces se usa 
pera explicar contrariedad, ó contraposición.



P. Respecto de las  preposiciones-á-í?^-¿no h a y  cosa espe
c ia l d ig n a  de m e n ta rs e , en  o rden  á  la  s in tax is  m ate ria l?

R. Sí: que con tra idas am bas con el de term inativo-e/,- 
daii lu g ar á  la  expresión  de sign ificaciones d istin tas.

L a preposicio ivíí-contraida con el determ inativo-«/-, nos 
da-«/-, s ign ificando  ó b ien  lu g a r  á  d o n d e , com o:-subió  
d i  cielo-; ó d añ o , com o:-dió  u n  cach e te  d i  niño-; 6  prove
ch o , como :-ofrecieron dád ivas « / S eñor-; ú  objeto recip ien
te ,  com o:-abrazó al h ijo -; ó té rm in o  de lu g a r , coinoi-llegó  
al p u en te -(l).

L a preposicion-¿/«-contraida con e l de term inativo-« /-nos 
da-¿/«/-, re su ltan d o ; o b ien  la  s ig n ificación  de posesión ó 
p e rte n en c ia , com o;-la  felicidad del h o g a r- ; ó la  de o rigen , 
com o:-el ch isporro teo  del fuego-; ó la  de lu g a r  de donde, 
com o:-sa lie ron  del tem plo-; ó la  de d is ta n c ia , com o:-d ista  
del pueblo unos v e in te  m etros.

P . ¿N in g u n a  o tra  preposición se enlaza con o tras pa lab ras 
form ando con tracc ió n  o s in tax is  m ate ria l?

R. Sí: la  preposicion-«w -, se en laza  con las term inac io 
nes pronom inales-»w -/¿-5 Í,-añad iendo  po r final la  s ílaba eufij- 
n ica  y  pleonástica-¿7 0 -; así éj^ú.m.o^-.-co'ivmigo-conügo-eonsigo-.

Concordancia ó sintaxis de sentido.

P. ¿La preposición  no se en laza  de n in g u n a  o tra  m anera  
con o tras pa lab ras , sin  form ar con tracc ión  ó s in tax is  m a te 
ria l?

( n  No se confunda el-rt/-contr;icc¡on de-« e/-(figura Sinalefa), con el-flí-no coii- 
iraido, que unas veces está p o r - / í á c í f l o t r a s ,  nos dá una expresión de modo; 
otras, un;i equivalencia de gerundio simple ó compuesto según vaya antepuesto al 
tiempo presente de infinitivo sin auxiliar, 6 antes del auxiliaren presente de ¡nfinilivo 
seguido (le participio de pretérito, resultando ser en estos casos unos verdaderos mo
dismos de nuestra lengua. Ejemplos ;-Si al viento las tiende, por liácia- Miró al sos
layo, por, á lo soslayo.- Y al ella coronarme, por coronándome.-.4í cielo remontándo
se, por hácia.-Luego al darle las flores, por dándole.-/It haber declarado, por 
habiendo declarado-.
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li. N o : es u n  g én ero  fijo, y  como á  ta l ,  carece  de las 

condiciones m ed ian te  las cuales podría  acom odarse con  o tras 
palabras con las  cuales h u b ie ra  de com pletar u n a  sig n ifica 
ción de te rm in ad a. D eberia iQu^v-sexos-números-j-significa- 
dmies- de todo lo que carece.

REOENCiA de la preposición.

P. ¿E s ó no p a lab ra  re g e n te  la  preposición?
li.  A unque es u n  g én ero  g ram a tic a l m otivado de o tro , es 

pctlaWa regente; ind icándonos las relaciones que m an tien e  
la p a lab ra  á ella posterio r con la  an te rio r, y  v ice-versa . 
E jem plo :-la  m adre  de Dios-; en  cuyo ejem plo la  preposición 
-í¿e-nos d e te rm in a  la  re lación  de co n tinu idad  e n tre  la  m adre  
y  el h ijo .

P. ¿Cuáles son las preposiciones por las cuales podem os y  
solem os d e te rm in ar las p rin c ip a les  relaciones?

R. Las ú^\y\<ixs.\.Q%\-a-con-de-e%-pa,ra-por-sin-sol)fe‘{X).

l  X-

SIN T A X IS, CONCORDANCIA Y REGENCIA DE LA CONJUNCION, 

Sintaxis MATERIAL.

P. ¿Con qué palabras hace  s in tax is  m ate ria l ó co n trac 
ción la  con junción?

R. Con n in g u n a ; s iem pre va separada; á excepción  de- 
'paraque'porque-j-siqmera-, q u e  el uso escribe con tra idas.

(!) Algunas preposiciones, al componer con el verbo, <5 bien refuerzan la signi
ficación de este si es simple, 6 le dan una significación distinta, y algunas veces con
traria. Ejemplos:-rogar irrogar prorogar-poner reponer contraponer-decir bendecir 
desdecir-alabar desal. bar-tener detener-relener-cubrir descubrir encubrir-tapar des- 
tapar-voWer revolver devolver-oir desoir-etc.
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Concordancia ó sintaxis de s e n t i d o .

P. ¿Con qué pa lab ras  form a concordancia  la  p reposición?
R. Como es u n  g én ero  g ra m a tic a l fijo, y  como á ta l ca

rece de la s  condiciones de los g én ero s acom odativos, que 
son ■.-seocos-Tí'Ameros-siynificaciones-., por esto m otivo no  puede 
form ar concordancia.

REGENCIA de la conjunción.

P. ¿Es ó no p a lab ra  reg e n te  la  conjunción?
R. No lo e s : lim íta se  á  e s trech a r y  h ace r ev iden te  la  re 

lación de hom ogeneidad  en tre  las  palab ras y  oraciones an te 
rio res y  posterio res. E jem plos :-el lap icero  y  la  p lu m a  disi
p an  las  tin ieb lasi-reso lv ió  el p ad re  g;ue su  h ijo  fuese á  o tra  
partí!-.

X I.

SINTA X IS, CONCORDANCIA Y REGENCIA DE LA INTERJECCION. 

S i n t a x i s  MATERIAL.

P . ¿Con qué pa lab ras  hace  s in tax is  m ate ria l ó contracción  
la  in te rjecc ió n  ?

R. L a expresión  in te r je c tiv a , s iem pre va  sola ó aislada; 
y a  se exp rese  por u n a  sola p a lab ra , y a  por v a ria s , form ando 
u n  g rupo  in te rjec tiv o .

Concordancia ó sintaxis de s e n t i d o .

P  ¿Con qué pa lab ras form a concordancia  la  in terjección?
R. Como es u n  género  g ram a tic a l fijo, y  como á  ta l ca

rece  de todas las condiciones que los g én ero s acom odativos, 
-sexos-mhrieros-significaciojies-, por esto no puede form ar con
cordancia.
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KEGENCiA. àe la interjección.

P. ¿E s Ó no géuei ‘ 0  reg e n te  la  in te rjección?
R. No lo e s : por m ás que den tro  de u n a  expresión  in te r

je c tiv a  h ay a  a lg u n a  preposición. L im ítase á  la  expresión  
d irec ta  de los a fec tos, ó po r m edio de u n a  sola p a lab ra , ó 
por varias  ag rupadas. Véase el lib ro  de la  E tim o lo g ía , p á r
rafo 2 0 .

XII.

l’ERCER ELEM ENTO FUNDAMENT-^L DE LA SIN T A X IS, LLAMADO

CONSTRUCCION.

P. ¿Cómo se  ex p lica  la  e tim o log ía  de e s ta  p a lab ra , y
cómo se define? . .

R. V iene de la  lsithm-constrnc(um de l consíruere-C{iiG Bigni- 
fica co n stru ir (4). E s el resu ltad o  del m ù tu o  apoyo de todas 
aquellas palab ras ind ispensab les p a ra  la  ex ac ta  expresión c 
u n  pensam ien to  ; colocadas de ta l s u e r te , que cada cua 
ellas corresponde á  su  id ea ; ocupando p rec isam en te  el n g a r 
ún ico  y  á e lla  co n v en ien te  : ora sea h a b la n d o , ora 
h iendo ; ora se a tien d a  á l a  construcción  a n a lític a , o ía  ■ a 
s in té tic a ; esto es, ora p redom ine la  re flex ió n , ora pre omi 
n en  los afectos. E n  otros térm inos m ás b reves.

E s la colocación in m ed ia ta  ó in ten c io n ad a  do cada u n a
d é la s  palabras de la oración, necesarias á l a  expresión  de
u n  pensam iento .

p . ¿Cómo d iv iden  los g ram ático s la  construcción?
R. U nos, com etiendo u n  verdadero  anacrommo, Id. diw -

(1\ En el seutido vulgar significa eUev.mtamiento de un edificio: expliqúese la
metáfora.



I :

den  en p rop ia  ó n a tu ra l y  fig u rad a; y  o tros, en  d irec ta  é in 
versa  (1).

P. ¿No podria  establecex'se o tra  n o m en c la tu ra , de la  que 
re su ltá ra  m ás c la ra  idea de la d iv isión  de la  construcción , 
SI es que cabe d iv isión  en  ella?

R. Creo que s í; y  asen ta ría , que u n as veces es naluml- 
mmte an a lítica , y  o tras, %atm'almente s in té tic a  (2). Anali
tica,, cuando  las palabras se  nos rep re sen tan  in sig u ien d o  el 
ó rden g ra d u a l y  su cesiv o , conform e e s tán  e laboradas y  
eslabonadas sus ideas en el en tend im ien to  po r la  fuerza  del 
raciocin io . SinUtica, cuando las p a lab ras  se nos rep resen tan , 
in sig u ien d o  el órden  im pulsado por el in te ré s  ó im p ortanc ia  
g e n e ra l de l a s u n to , ó por la  acalo rada  fan tasía  del au to r, y  
con todo esto la fuerza  de la  arm on ía  que im p era  en  el án i
m o y  corazón del que dice ó escribe.

P. C uál de las dos construcciones es m ás n a tu ra l  v  m ás 
d irecta?

E . A m bas son siem pre igualmente n a tu ra le s  y  d irec tas: 
■naturales, porque en  ellas no se descubre  po r lo gen era l 
n in g u n a  clase de artificio  ; b ro ta  de l m an an tia l de la in te li
g en c ia  de l au to r, y  del rau d a l de su  propia in sp irac ió n : di
rectas, p o rq u e , como q u iera  que s ig a  el a u to r  u n  ó rden  de 
construcción  an a lítica  ó s in té tic a , va  y  se d irig e  siem pre 
con su  elocución  a l objeto que se h a  propuesto .

P. ¿C uál de las dos es la  m ás g en e ra lm en te  segu ida?
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(1) Ignorando la significación de tales palabras, al liablar de la construcción gra- 
m aticl, omito sus defunciones; porque basadas en tal nomenclatura, no creo eaui- 
vocarme; nos darían un i bsurdo.

. es la descomposición de las partes de un todo en indoeacion de los
S r S L d o  indica el acto de componer, pasando de las
partes al todo. Cuando descomponemos una cláusula haciendo su distribución en 
miembros y or,.cones con indicación de sus respectivos sujetos y de sus respectivos

rínectivrs rom 1 ** f  ® oraciones y miembros necesarios con todos sus
respectivos complementos, entónces verificamos la síntesis.
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R. E n  la  re la c ió n , y a  de pa lab ra  y a  de e s c r i to , se s ig u e  

g en e ra lm en te  la  construcción  sintéticci: quedando la  a/naXiti" 
ca p rinc ipalm en te  p a ra  el estud io  y  e l e x á m e n ; m otivo  por 
el c u a l , rig u ro sam en te  h a b la n d o , no  cabe d iv isión  en 
e lla  (1).

P. ¿De qué depende p u e s , el que todos los g ram ático s
h a y a n  hecho  h a s ta  aq u í es tas d iv isiones, a l t ra ta r  de  la  
construcción  g ram a tic a l?

R. Del poco exám en  por u n a  p a r te , y  de ad m itir  como 
d o g m a, lo que an te rio res  m aestros h a n  dejado e sc r ito , por 
o tra . Veám oslo.

Ú nicam ente  el hom bre  com pone ó co n stru y e  en  el b u en  
sen tido : a i verificarlo  no  depende exc lusiva
m en te  de sí m ism o; sin o , del asun to  o g én ero  de com posi
ción ; de su  capacidad  ó in s tru c c ió n ; de su  n a tu ra l  p red is
posición y  se n s ib ilid ad ; d e l p ecu lia r modo de concebir y  
sen tir; y  fina lm en te  de su  g u s to  a rtís tico . E stas  y  no o tras 
son las  concausas de la  d is tin ta  fisonom ía de u n  escrito  y  de 
u n a  obra l i te ra r ia , y  la  de que se com etan  en  e lla  m ás ó 
m énos fig u ras  g ram a tic a le s  p rin c ip a lm en te  \'o. zeugma^ elipsis 
é Mpérhaion, de las cua les sin  d u d a , y  p a rticu la rm en te  de 
la iU tim a , tom aron  p ié  aquellos g ram ático s  p ara  a sen ta r, 
pero  no a firm ar, la  d iv isión  de la  construcción  g ram a tica l, 
en  p rop ia  y  f ig u ra d a , y  en  d irec ta  é inversa .

§ X III.

P. ¿N o podríam os descender de la  teo ría  á  la  p rác tic a  en 
lo to can te  á la  construcción , valiéndonos d e  u n  ejem plo?

R. S í : desde luego  q u e  in ten tam o s ex p resa r u n  pensa
m ien to , no podem os v erificarlo , sin  poner en ju eg o  todos

(1) El suprimir lo embarazoso y supèrfluo, es prenda de propiedad, de sencillez, 
y de claridad.

L



los fundam entos d e  la coiíi.'^oúcioTx-sintmis-coiicordancia- 
repmen-constrnccim^; ora h a y a  de re su lta r  u n a  oración 
sim ple o com puesta , ora u n a  c láu su la  periód ica ó pe
riodo  (4). ^

P. ¿No p u d ie ra  proponerse u n  m odelo que nos perm itiese
ei los m edios p rác tico s  para  u n  acto  d e  construcción  gra- 

TiiaUcaUnente considerada?
R. b í. supongam os por u n  m om ento que el que h a  de 

ex p resa r u n  ju ic io , in te n ta  h ab la r de Dios como acto r. Así 
que le n o m b ra , nos d á  y a  la  idea  de l sujeto, que es á  la vez 
objeto del ju ic io ; y  com o de esta  so la  p a lab ra  no puede re 
su lta r  c laro  n i  su ñ c ien tem en te  d escrito  d icho ju ic io , es 
necesario  que el ex ponen te  eche m ano  de o tra  p a lab ra  que 
adem ás de g u a rd a r  un iform idad  y  n o to ria  conven iencia  con 
d icho  su je to , sea  capaz de d escubrirnos u n a  afirm ación ó 
neg ació n  seg ú n  fuere  el ju ic io , determ inándonos la clase 
de acción y  posición que p recisam ente  h a y a n  de correspon
d e rle  para  la  m ás ex ac ta  rep resen tación  del m ism o.

Supongam os tam b ién  que el ex ponen te  h a  de revelarnos 
q u e  Dioíi existe premiatido : Ò.Q e s ta  a c titu d  deberá
deducirse  la  ex p resió n  verbal-jorm ^^:- m ed ian te  la cual, y a  
se  nos descubro de u n  solo g o lpe  la  id ea  de afirm ación 
d en tro  de la  do a c c ió n , y  h a s ta  la  p o s tu ra  p a rticu la r  que 
con propiedad h an  de convenir á  d icho  su je to ; y  como con 
es ta s  dos pa lab ras  fundamentales del ju ic io-í^y^^ y  'eerho-̂  
to d av ía  no se nos p resen ta  b as tan te  b ien  definido el pensa
m ien to  , porque si b ien  es u n a  verdad  q u e  después de h ab e r 
nom brado á  Dios com o á s u je to , y  de h ab e rle  a tribu ido  u n a  
afirm ación d en tro  de  n n a  acción  q u e  o^-premia-, no es 
m enor verdad que e s te  g én ero  de acción  no  puede perm a
n ece r en u n  m ovim iento  indefinido, -vaciiante, y  perpètuo;
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(I) El maqimiista de muchos aparatos resuelve uno; la máquina. Lr abeja chupa 
ric muchas plantas, y nos dá el panal on una colmena.



liem os de c ree r que la  id ea  cu lm in an te  d e  todo ju ic io  y  
pensam ien to  consiste , en  estab lecer un principio con wn fin.

Supongam os p u e s , que la  idea  de fin  y  rem a te  de esta  
afirm ación  y  acción en  el ind icado  m ovim ien to  es \ix-virtud-., 
y  ten d rem os entonces com pletado  el p en sam ien to ; es decir: 
ten d rem o s, adem ás del su je to  y  del v erbo , el com plem ento 
de este  ó de am bos, resu ltándonos la  oración  com pletada- 
Dios ptreniia la 'cirtud-. Ya no nos se rá  n ecesaria  la  exp re
sión  de o tra  p a la b ra , á  m énos que fuere co n v en ien te  ó nece
sa ria  p a ra  la  ap reciación  y  exp licación  de a lg ú n  accidente 
p a rticu la r  com plem entario  del su je to , ó de l v e rb o , ó del 
objeto rec ip ien te . E n td n ces s i ,  que y a  ten d rem os sentido 
p e rfe c to , y  com pletam ente  redondeado el p en sam ien to , y  
nos quedam os satisfechos. Tal es el resu ltado  de la  construc
ción ideológica y  gramatical, apoyada en  las  poderosas y  
firm es bases de la  concordancia y  del régimen.

P. ¿E s esto q u e re r d e c ir  que p ara  la  com unicación  del 
p ensam ien to  se rán  s iem pre  ind ispensables tre s  palabras- 
sujeto-verl)o-g objeto recipiente-ì

R. Inteleciualmente h ab lan d o , s í : porque no ex is ten  ju ic ios 
á  inedias. Si en el len g u a je  d e ja  de exp resarse  a lg u n a  p a la 
b ra  m ás ó m énos esen c ia l de la  o ración , es po r razón del 
a r te  dem ostrado ; p a ra  que así vayan  aprend iendo  y  en ten 
d iendo la  clasificación los jó v en es  a lu m n o s; á  m énos que su 
silencio  quedare  ju stificad o  por a lg ú n  acciden te  figurado. 
Véase el párrafo  18.®

S XIV.
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P. p'roposicion. juicio, que oracionf
R. N o: n i en su  p rocedencia  ó e tim o lo g ía , n i  en  su  modo 

de sign ificar.
P. ¿C uál es la  e tim o lo g ía  de la  p a lab ra  p'oposiáon, y  

cómo se define?
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R.. Viene de ia X^^AXiZrproposiUmi-^fAp'o^onefe que sign ifica 

proponer ó rep resen ta r. E s el ac to  de rep resen ta rse  el alm a 
las  ideas por e lla  m ism a e lab o rad as, p a ra  su  aprobación  y  
resolución.

P . ¿Cuál es la  e tim o log ía  de la  palabra-^íM ao-, y  cómo 
se define?

R. V iene de la  la tiua-j'‘ííí?íaí¿w-que s ign ifica  ju z g a r . E s 
la  reso lución  firm e to m ad a por e l a lm a acerca  de la  bondad 
de u n a  cosa d e te rm in ad a . E s el veredicto del a lm a sobre de 
la  p roposición (i) .

P . ¿Cuál es la  e tim o log ía  de la  palabra-or«ao% -, y  cómo 
se define ?

R . V iene de la  latina-o?’íí/í¿m-del orare, y  orare do -om -que 
s ig n ifica  b o ca , esto  es, d ec ir con la boca. E s u n  conjunto  
de pa lab ras  p ron u n ciad as ó escritas  que fo rm a sen tido  p er
fecto.

CLASIFICACION DE LAS ORACIONES.

P. ¿C uán tas clases de oraciones estab lecen  los g ra m á 
ticos ?

R . Dos: sim ples y  com puestas. Simples, cuando la  oración 
co nsta  de u n  solo verbo. Compuestas, cuando  consta  do dos 
ó m ás.

P. ¿Tanto las  sim ples como las  com puestas ¿q u é  nom bro 
especial to m arán  que las  d istin g a?

R. Si íneve simple, deb erá  d árse le  el nom bre  de l verbo 
de la  oración: si fu ere  cewjomíiz, e l del verbo  p rinc ipal de 
la m ism a con e l de la  con junción  que las  u n a  (2 ).

il) La proposición y el juicio pertenecen 4 lo interno; son facultades Oel aluiit. 
Las oraciones pertenecen 4 la externo; son aptitudes orgánicas del cuerpo.

Í2) Si el verbo complementario de las compuestas, fuere el tiempo de infinitivo, 
este será el nombre con el que deberá distinguirse la oración.



P. ¿C uáles son los nom bres por los cuales se d is tin g u en  
y  clasifican  los -verbos?

R. Los h a y  afirm ativos de sim ple e x is te n c ia , v u lg a r 
m en te  substan tivos (verbo ser): de  acción  tra n s it iv a  v u lg a r 
m en te  tran sitiv o s (1 ): de acción  in tra n s itiv a  ó in tran sitiv o s; 
de acción  un ipersonal ó un ip erso n a les: de acción  p ronom i
n a l ó pronom inales : de acción tra n s itiv a  en la  form a y  s ig 
nificación a c tiv a , y  en  la  form a y  sign ificación  p asiv a  (2 ): 
y  o tras m énos im p o rtan tes . Con estos nom bres se clasifica
r á n ,  p u es , la s  d iferen tes oraciones.

P. ¿Las oraciones com puestas con qué otro nom bre 
pueden  d is tin g u irse?

R. Con el de principales y  accesorias> seg ú n  que expresen  
el pen sam ien to  p rinc ipal ó el secundario .

Con el de gerundio simple ó gerundio compuesto, si el 
verbo  p rin c ip a l se h a lla  resp ec tiv am en te  en estos dos m odos 
del verbo.

Con el de agente, ó paciente, seg ú n  que hub iere
pronom bre re la tivo  ejerciendo  ó recib iendo  la  acción de 
su  verbo.

Con el de  interpuestas o ra  explicativas, ora  expletivas, seg ú n  
que por e llas  h a y a n  do desp legarse  a lg u n as  c ircu n stan c ias  
m ás ó m énos in te resan tes  que conv iene se in g ie ran  p ara  los 
efectos de l sen tido  y  de la  c laridad .

P . ¿Qué o tra  clasificación puede estab lecerse  respecto  de 
las oraciones y a  sim ples y a  com puestas?

R. E n  completas é incompletas. Son completas tan to  las  
sim ples com o las co m p u estas , cuando reú n en  todos los
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(1) Evito los nombres substantivo y adjunlivo, al hablar de los verbos, para eludir 
lo engorroso, impropio y ambi:;'uo de semejantes denominaciones. Al hablar del verbo 
no debemos incurrir en tales despropósitos.

(2) La forma pasiva castellana consiste en la conjugación del verbo ser en el 
tiempo correspondiente, y el participio de pretérito del verbo que se conjuga, como:- 
yo amo-yo soy amado.
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g én ero s g ram atica le s  su fic ien tes, y  de jan  perfec tam en te  
redondeado el pensam ien to  y  sen tido  de la  o ración . Son ?‘?¿- 
coyjipletas, cuando el pensam ien to  y  sen tido  q u ed an  suspen
sos, por la  insu ficiencia  de g én ero s g ram a tica le s  (1 ).

EJEM PLOS DE ORACIONES

SIMPLES, COMPLETAS É INCOMPLETAS SEGUN SU YERBO.

AFIRMATIVAS DE SIMPLE EXISTENCIA.

L a vida del hom bre es un  soplo. Dios es in fin itam en te  
sabio.

Sodom a y  Gom orra fueron . H erciilano y  Pom peya tam b ién  
fueron.

AFIRM ATIVAS DE ACCION TRANSITIVA.

La ju v e n tu d  am a el p lacer (2). Kl hom bre v irtuoso  busca 
la perfección.

E l b u ey  a ra  y  la  t ie r ra  dá. E l hom bre propone y  Dios 
dispone.

(1) Oraciones incompletas ideológicamente consideradas, ni las hay ni las puede 
haber, como no hay ni pueden haber pensamientos á medias. Los gramáticos han 
hecho esta clasificación, solo p. ra los efectos del arte demosLiado, y hacer fáciles de 
esta m.mera los primeros ensayos á la inexperta juventud.

(2) Si nos salimos de la normal pronunciación, y damos à la oración, o una en
tonación excepcional, ó alteramos el órden ideológico correL tivo de las pabbr..s esen
ciales que !.. constituyen, pueden fácilmente cambiar de sentido, tomando unas 
veces un carácter admirativo, y otras nii carácter interrogativo. Ejemplos: ¡ La juven
tud ama el placer...! ¿La juventud ama el placer? Tiene la riqueza gran valimiento 
Tiene gran vallmento lá riqueza. Gran valimiento tiene la riqueza. Esto debe tenerse 
muy en cuenta para los objetos de la propiedad.



AFIRMATIVAS DE ACCION T R A N SIT IV A  E>-' LA FORM A P A SIV A .
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L a  v ir tu d  es (1) u ltra jad a  por los nécios. E l o rgu llo  es 
castigado  po r Dios.

L as coronas fueron  tirad as . Los actores íu eron  a p lau 
didos.

a f i r m a t i v a s  d e  ACCION IN T R A N SIT IV A .

Jesús nació  en  u n  pesebre . Jesús, lleno de g lo ria , sub ió  á 
los cielos.

a f i r m a t i v a s  d e  ACCION PRONOM INAL.

L o s  soldados se defendieron  ten azm en te . A quel jó v en  se 
encolerizó.

Tú te  en fadaste . Los ñ iños se acaric iaban . Vosotros os 
ren d ís te is  luego .

AFIRM ATIVAS DE ACCION U N IPE R SO N A L .

T ruena. Sucedió . Llireve. A contece. R elam paguea. Se 
dice. N ieva.

XV.

Ejemplo de u n a  oración sim ple com pleta ideológicay gm- 
miticalmente considerada. D elan te de la  m u chedum bre  d e s
plegaba la  fuerza  de su  e locuencia  Tiberio Graco. (Cam p- 
m any).

Ejemplo de u n a  in com ple ta  gminaticamente considerada.

íl) El verbo ser, es el único que puede servir de auxiliar í  todos los verbos de 
acción transitivs en la forma pasiva ; el verbo haher solamente para la formación de 
los tiempos compuestos inclusos los del mismo.



L a casa  de Dios y  la  p u e rta  del cielo. Domus J)ei^ et poHa. 
cceli.

Ejemplo de u n a  com pleta  com puesta  ideològica y  gramati
calmente considerada. ;Todas las  c ircu n stan c ia s  que en 
A tenas y  R om a, a n tig u a s , favorecieron  a l Im perio  y  p ro 
gresos de la  e locuencia  p ro fa n a , las  m ism as y  o tras m ás 
poderosas debían  favorecer á  la  elocuencia sag rad a  (Camp- 
m any).

Ejemplo de u n a  in com ple ta  com puesta , gramaticalmente 
considerada.-L os an tes  b ien  liadados-Y los ag o ra  tr is te s  y  
aflig idos-A  tu s  p ed io s  criados-D e t í  desposeídos-¿A  do 
co n v ertirán  y a  sus sen tidos?  (F r. L. de Leon).

Nos d á  oración co m p le ta , ideológicamente considerada, 
to d a  exclam ación  in te rjec tiv a : un-ay-por e je m p lo / nos está  
d iciendo , ó que á uno le  h a n  inferido  u n a  h e r id a , ó que le 
h a n  producido u n  m al im prev isto . T am bién  lo es cua lqu ier 
expresión  en fá tica  y  re ticen c ia , que se com eta  en  el decurso 
de u n a  peroración.

Elementos f u n d a m e n t a l e s  de la oración.

P . ¿Cuántos son y  cómo se llam an  los e lem entos funda
m en ta le s  d e  u n a  o ración  sim ple com pleta  ó incom pleta?

R. Si es a firm ativa  de simple existencia, y  com pleta, 
co nsta  de sujeto, nerho, y  predicado ó atrihito, como Dios 
es e l S ér S uprem o-la  n a tu ra le z a  es adm irab le-.

Si es incom pleta , consta  de sujeto y  rerlo, com o:-Adau 
fué (el p rim er p ad re ):-e l sol es (un  elem ento  viv ificador).

Si es a firm ativa  de acción transitiva completa con ó sin 
ag reg ad o s , consta  de sujeto impulsor, verlo conc&i'tado, y  

(1 )^ com o:-el sacerdote  p red ica  m u y  sa lu 
dab les m áxim as—el m aestro  educa á sus jó v en es  d isc ípu los-

(1) Î os agregados y dependencias del sujelo y del objeto recipiente, suelen in
dicarse por medio de preposición. Búsquense sus relaciones.
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“cl Obispo con su  cab ildo , Párrocos, y  fe lig reses , i*evestido 
de los o rnam en tos cerem on ia les, acom pañaba al A ltísim o, 
fuen te  de todo b ie n , rodeado de Q uerubines y  Serafines-.

Si es a firm ativa  de acción ¿ransitha incompleía con ó 
s in  ag reg ad o s, consta  de sujeéo impíilsor, y  veróo concertado, 
como--el cazador persigue  (la lieb re ):-lo s  m ulos a rra s tra n  (la 
carre ta ):-la  n a tu ra le z a , ado rnada  de sus propias bellezas,

adm ira. . . , 7

Si es a firm ativa  de acción Iransitim \complcta en la [ornia
pasiva con ó s in  ag reg ad o s, co nsta  de snjeto \impulsoT pasivo 
,_en. a c tiv a  e ra  objeto rec ip ien te), m ‘5o en esta forma concer
tado, y  la  p a lab ra  que e ra  sujeto impulsor en activa, reg id a  
de la preposicion-;)05’-com o:-el m undo  fué criado por D ios:-la 
fé h a  sido p ro p ag ad a  los apóstoles-.

Si es a firm a tiv a  de acción transitiva incompleta en la 
forma pasiva con ó sin  a g re g a d o s , consta  de sujeto impul
sor pasivo (an tes  objeto rec ip ien te ) , y  verho en esta forma con
certado, com o:-las tab la s  de la  le y  fueron  p ro m ulgadas (por 
Moisés)-los m ares  son su lcados (por los m arineros).

Si es a firm ativa  de  acción intransitiva (1), co nsta  de 
sujeto impulsor, y  verho concertado, com o:-el hom bre nace, 
crece y  m u e re -.

Si es a firm ativ a  de acción tra-nsitiva pronominal com
pleta (2 ) ,  y a  recíp roca y a  re f lex iv a , consta  de sujeto impul
sor, verho concertado, y  la  te rm in ac ió n  p ronom inal resp ec tiv a - 
me-ie-se-nos-os-se-ó.Oi objeto rec ip ien te , com o:-Santa T eresa 
.V« en treg ó  en te ram en te  á  su  Dios— el m aestro  y  los d isc ípu
los se a rrep in tie ro n  de sus fa ltas-.

Si es a firm ativ a  de acción unipersonal, consta  de sujeto 
impulsor tá c ito , y  verho en  te rm in ac ió n  de te rc e ra  persona, 
(^om o:-truena-resp landecc-urgc-hay-am anece-d ícese  -  cen te-

( 1-2) tas oraciones de verbo intransilivo y las de verbo pronominal, son siempre 
coiiiplelas.
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llea-ocuiTG-. Cuyos su je tos son  la  nat'wmUza, el hombre^ la
cosa.

XVI.ORACIONES COMPUESTAS.
P. ¿A q u é  llam an  oraciones com puestas los g ram áticos?
R. A aqu e llas  en las  que co n cu rren  dos ó m ás vcriíos ú 

oraciones sim ples que se co m ple tan , y  d an  u n  todo de sen 
tido  perfecto.

P. ¿Todos los verbos de u n a  oración  c o m p u e s ta so n .d e  
ig u a l im p o rtan c ia?

R. No: de en tre  ellos h a y  siem pre uno de forzoso que se 
WomB. principal 6 do}M7ianie., siendo los dem ás acceso7'ios 6 
secunda?'ios.

P. ¿Las oraciones accesorias ó su b o rd in a d a s , cómo de
penden  d e  la p r in c ip a l, y  q u é  nom bre  to m an ?

R . Ideológicamente h ab lan d o , siem pre dependen  por el 
sen tido . Gramaticalmente h a b la n d o , dependen  ^mas veces sin 
co n ju n c ió n , y  en el p resen te  de in f in itiv o , reconociendo 
am bas u n  m ism o su je to , y  se \\Q.ma.n-compnestas completas, 
ó incompletas de infinitivo-aorno: la  b u en a  m adre  quiso  re 
d u c ir  á  la  obediencia á  su  h ijo  trav ieso :-lo s soldados p re ten 
den  ser g e fe s , y  éstos g e n e ra le s -(l) .

Otras veces, dependen  s in  con junción , por los m odos del 
verbo  llam ados gerundios simples y  gerundios compuestos. 
ó por sus equ iv a len c ias; reconociendo  am bas u n as  veces un  
m ism o su je to , y  o tra s , d iv e rso ; y  se llaman-compuestas 
completas de gerundio simple ó compuesto re sp ec tiv am en te , 
com o:-explicando el m aestro , cuando el m aestro  exp licaba, 
m ien tras  el m aestro  ex p licab a , y  a l ex p licar e l m aestro , los

d!
tivo-.

La gramática latina á est is oraciones suele llamarlas -  coneer/adas de infini-
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discípulos le escuchaban  con a tención;-habiendo  el g en e ra l 
a re n g a d o , al h ab e r el g en e ra l arengado  , después de h aber 
el g en e ra l arengado  las  tro p as , fué á  rec ib ir órdenes del 
re y  (1 ).

Otras, dependen  por m edio del p ronom bre re la tiv o , reco
nociendo am bos verbos como su je to  im pu lso r al a n te c e 
den te  , cuando este  com ienza la  oración ; y  se llaman-coy;¿- 
puestas completas ó incompletas de reiatiw agente, como ;-el 
b u ey  que a ra , ape tece  la  g ra n a :-c i  lib ro  que e x p líc a la s  
verdades e te rn as , consuela los esp íritu s  ang u stiad o s (2 ).

Otras, dependen  tam b ién  por m edio del pronom bre re la 
t iv o , reconociendo cada verbo  d istin to  su je to ; y  se llam an- 
compnestas completan é incompletas de relatho~:-agenfe, si el 
pronom bre re la tiv o  e jecu ta  la  acción de su  verbo -.-paciente, 
si el pronom bre re la tiv o  es objeto re c ip ie n te , com o:-el 
p ad re  rep rende  a l h ijo  que es irrev eren te ;-e l pasto r busca la  
som bra que ta n to  favorece su  descanso:-la c ru z 'q u e  vem os 
en  aquel m o n te , es el sím bolo de n u e s tra  redencion;-A dan 
com ió la  f ru ta  que Dios le  h ab ia  vedado-.

Otras, dependen  de la  p rinc ipal por m edio de conjun
ciones copulatixas, colocándose el verbo secundario  g en e 
ra lm en te  en  tiem po de su b jun tivo , reconociendo ig u a lm en te  
cada verbo d istin to  su je to  ; y  se ^2.maiXi-compuestas completas 
é incompletas copulativas, com o-Creyó que aquellos m olinos 
de v ien to  le o frecerian  ó ib an  á ofrecerle ocasión p a ra  o tras

(1} Estas oraciones suelen traducirse al latín por el presente ó pretérito imper
fecto de subjuntivo en cuanto al verbo determinante, si son de gerundio simple: 6 por 
el pretérito perfecto y pluscuamperfecto, si son de gerundio compuesto.

(2) La diferencia entre oraciones de incidente y subordinadas consiste, en que las 
de incidente ó relativo se refieren solamente á la palabra que es antecedente; y las 
subordinadas, se reflejan al conjunto de palabras que componen la oración principal. 
Las de incidente son siempre explicativas. La oración del antecedente ofrece siempre 
un carácter general que particulariza la del relativo. El pronombre relativo que no 
está inmediatamente después del antecedente ocasiona obscuridad.

12
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lluevas hazañas-Q uiso  el a rrie ro  q%& e l an im al se m oviera  al 
tro te  (1).

Otras> dependen  de la  p rin c ip a l p o r m edio de conjuncio
nes  disyuntivas, colocándose e l segundo  v erlio , por lo g e n e 
ra l ,  en e l m ism o modo del p rim ero , y  reconociendo los dos 
u n  m ism o su je to : se llam an : emvpimtas, completas ó incow.- 
pUtas disyuntivas, com o:-esta  pobreza la  padece e l e s tu 
d ian te  por sus p a r te s , ya en  h a m b re , ya e n  f r ió , ya en  des
n u d ez , yíí en  todo ju n to . (C erv an tes , Quijote}-. No estim a 
la  qu ie tu d  del c u e rp o , q u ien  no h a  padecido en  la  t e n s e s -  
t a d ; n i conoce la  du lzu ra  de la  p a z , q u ien  no  h a  probado 
lo am argo  de la  g u e rra . (S aav ed ra , Mmpres. polit).

Otras, dependen  de la  p rin c ip a l p o r m edio de conjuncio
n es adversativas con el m ism o ó d istin to  su jeto  cada  u n a . 
se llam an : comp^iestas, completas ó incompletas adversativas, 
com o:-Ind igna cosa parece  n acer Dios de m ujer; mas no 
lo e s , si m irá is  la  g lo ria  con que nace-. In d ig n a  cosa parece 
m orir; mas n o , e l m orir con ta n  g lo rio sas señales. (P . G ra
nada . Serm. de Nativ.}-. E l cuerpo  no con de le ites  reg a
lado ; sino con vestido  honesto  y  com ida tem p lad a , acos
tu m brado  y  á  propósito  p a ra  su frir  los traba,jos. (M ariana , 
H ist. de Esp.)-.

Otras, dependen  de la  p rin c ip al por m edio de  con juncio 
n es ilativas: ñ o ^ ’oscozxi compuestas, completas 6 incomptetas 
ilativas, como :-El m o rir descubrió  la g ran d eza  de D ios, y  
el m orir con ta les  señales descubre  la  g lo ria  de su  poder; 
por eso no  es m énos herm oso este  S eñor á  los ojos de quien 
lo sabe m ira r  en  su  b a je z a , que en  su  g lo ria . (P . G ranada, 
Serm. de Nativ.)-.

Otras, dependen  de la  p rin c ip a l po r m edio de conjuncio-

(l) La copulativa-^Jte-despues de verbo, sin expresar relación, determina al 
segundo, tinas veces á indicativo, y otras á subjuntivo en distintos tiempos: esto de
pende de la naturaleza, carácter y significación del verbo principal ó determinante.



— 171 —
WQS condicionales: se \\Qm2 .n compuestas, completas ó incom
pletas condicionales, com o;-Pusiéronse s o tr e  u n a  lom a desde 
la  cu a l se v ie ran  b ien  las dos m an ad as , que á  don Q uijote 
se le h ic ie ro n  e jé rc ito s, si la  nube de l polvo que lev an tab an  
no les tu rb a ra  y  ceg ara  la  v ista . (C erv an tes , Quijote)-. -Si. 
á donde lle g a ro n , fam osos p as to res , las bondades de Meliso, 
y  á  donde lle g a  el deseo que ten g o  de a la b a rla s , lleg a ra  
la  bajeza  de m i corto  en ten d im ien to , y  si las flacas y  
pocas fuerzas ad q u iridas de m is tan to s  y  cansados anos 
no m e aco rta ran  la  voz y  el a lien to ... (C erv an tes , Ga- 
latea)‘ .

Otras, dependen  de la  p rinc ipal por m edio de  con juncio 
nes  cííMSíjZfií; s o lla m a n  compuestas, completas ó incompletas 
causales, c,cf£í:iC)\-A esta cíííííí? le  parec ió  a l  ¡m arqués que no 
deb ia  d ila ta r  m ás el ro m p im ie n to , n i se rv irse  aquel d ia  de 
las  cu leb rin as; s in o , a rrem e te r porque lo s suyos no
se en friasen , ó los tu rco s cobrasen  ánim o con p en sar que 
los nuestro s  se d e ten ian  e n  m iedo. (Gonzalo de Illescas, 
/iend. de Tunee)-.

Otras, dependen  de la  p rin c ip a l po r m edio de con juncio 
nes  continuativas: se llam an  compuestas, completas ó incom
pletas con tinua tivasco m o :-L a  a fren ta  v iene  de q u ien  la  
])uede h acer, y  la  hace  y  la  su s te n ta : e l ag rav io  puede 
v en ir  de cu a lq u ier p a r te , s in  que afren te . (C erv an tes , Qui
jote)-. G ran cosa e s , A ure lio , la  sa b id u r ía , la  cu a l nos 
m u estra  todo el m u n d o , y  n o s m ete  á  lo secreto  de las  co
sa s , y  nos llev a  á  D ios, y  nos m u es tra  las sendas de la 
v ida. (Pérez de O liva, Dial, sobre la dig. del hombre)-.

Otras, dependen  de la  p rin c ip a l po r m edio  de conjuncio
nes  comparativas: se llam an  compuestas, completas ó incom
pletas comparativas.^ como :-i/íy o r pa rece  u n  caballero  an d a n 
do socorriendo á  u n a  v iu d a  e n  despoblado, que u n  cortesano  
cab alle ro , requebrando  u n a  doncella  en  las  ciudades. (C er
v a n te s , Quijote)-. C icerón e ra  magor orador cuando hab laba

L
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al p u eb lo , cuando razo n ab a  en  el senado. (C apm any,
Disc. de la eloq. esp.)-. (1). _ . .

Otras, d ep enden  de la  p rin c ip a l por m edio de conjuncio
nes únales: se llam an  compiiestas, completas (i incompletas 
(¡nales, co m o \~Para cuya  s e g u r id a d , andando m ás los tiem 
pos y  creciendo  m ás  la  m a lic ia , se in s titu y ó  el o rden de 
los caballeros a n d a n te s , í )íií-íí defender las d o n ce lla s , am pa
ra r  las v iu d as  y  socorrer á  los h u érfan o s y  á  los m enestero 
s o s .. .  (C e rv an tes , Qnijote).- . . , • i

Otras, f in a lm e n te , dependen  de la  p rinc ipal por v ía  cíe 
interposición, con ó sin  con ju n c ió n : se llam an  compuestas, 
completas ó incompletas con interpuesta, como >Estos hom bres, 
(si y a  n o  son  a lg u n o s m óiistruos que arro jó  e l m ar á  n u e s 
t r a s  costas), ro b an  nuestro s  p u eb lo s , v iv en  al a rb itrio  de 
su  a n to jo , sed ien tos del o ro ... (S o lís , Oonq. de la Nuera 
'psp .y. (2 ).

§ XV II.

CLÁUSULAS Y PERIODOS.

P. ¿No h a y  u n a  denom inación  m ay o r, m ás g e n e ra l, y  
co m p ren s iv a , que la  de oración y a  s im p le , y a  com puesta?

(1) Creo que esta clasificación j  nomenclatura es igualmente adoptable tanto 
para el análisis é inteligencia de la lengua castellana como para la de la latina: así 
entiendo que es una preparación para el estudio de esta.

(2) Aquí, 6 insiguiendo estos mismos principios, podriamos referir cierta clase de 
oraciones que aunque no de un uso tan frecuente como las hasta ahora expuestas, 
importa no obstante sean atendidas y conocidas en su especial forma y estructura; 
va que por otra parte á ellas son también aplicables todas las observaciones y clasi
ficaciones que de las demás hemos dejado asentadas más arriba. Nos referimos á
aquellas oraciones por las cuales damos á entender en un momento dado la idea del
deier ú obligación de obrar en un sentido determinado. Tales oraciones vienen cono
cidas con el nombre particular de-oracloncs de obligación ó con de-,expresadas por 
medio de un tiempo del auxiliar haber j  la preposicion-de-pospucsta. Ejemplos:-//c- 
Mos <íe asistir á la reunión, y por consiguiente no podemos acompañarle á V. al campo» 
__Acaban de darme la noticia de la llegada de don Juan', á quien he de ver por asun
tos de interés.
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R. H ay  la  palaljra  cUiiS'nìa, derivada de la  la t in a  claus\m 
del clmdere, que sign ifica  c e rra r. E s , p u es , u n a  reu n ió n  de 
o rac io n es , g en e ra lm en te  sim ples y  co m p u estas , que en  
con jun to  form an y  c ie rran  u n  sen tido  hom ojéneo y  com 
pleto (1).

P . ¿Cómo se divide la  c láu su la?
r '. E n  sim ple y  com puesta  : simple, cuando consta  de u n a  

sola oración p rin c ip a l; y a  so la , y a  con ag reg ad o s y  depen
d en cias: compuesta, cuando  consta  de dos o m as oraciones 
p rin c ip a les, con ó sin  ag reg ad o s y  dependencias. ■
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Ejeïiiplo de una cláusula :

Todo filé n ad a  p a ra  v e r e n tra r  á  don Cosme cercado de 
m ucliaclios con lam p a ro n e s , cáncer y  le p ra , heridos y  
m ancos; el cu a l se h ab ia  hecho  ensalm ador con m as s a n ti
g u ad e ra s  y  oraciones que h ab ia  aprendido de u n a  v ieja.
(Q u ev ed o ).

Ejemplo de cn ..4 esu L A S  s i m p l e s .

h a  om nipotencia de Dios es in fin ita .- 
todo el m undo.

-E l sol nace p ara

Ejeraflo de una c o m p u e s t .^.

L a v irtu d  del a g rad ec im ien to , es en lo que m ás liberal ha

■1) Así como de la unión de las palabras ( i d e a s )  en su valor <'orrelativo, resulta 
la oración í?ramatical ya simple ya compuesta ( j u i c i o ) ;  de la combinación de las ora
ciones en su estrecha relación y dependencia, resulta también un todo de una expre
sión más general y extensa que llamamos clausula raciocimo;. Cada idea supone la
«ocien de un objeto determinado. Cada, juicio es la afirmación de una relación interior 
entre dos ó más ideas, fiada raciocinio es la afirmación de una relación interior entre 
dos ó más juicios. Discurso es una serie de ideas, juicios y raciocinios intimamente 
encadenados unos con otros. Idc: s, juicios, raciocinios y discursos, constituyen una 
"radacion interna. Palabras, oraciones, cláusulas, períodos, composiciones , constitu
yen una gradación c.xterna.



andado la  n a tu ra le z a ; pues a u n  á  las  fieras no  se la  neg’ó - 
(N ie rem b erg ).

P . ¿Cómo se d iv ide  la  c láu su la  com puesta?
R. E n  com puesta  suelta, en  com puesta  periódica, j  en 

com puesta  periodo.
Suelta, cuando cada  u n a  de  las  dos ó m ás oraciones p r in 

cipales q u e  la  com ponen , e s  capaz de ofrecernos u n  sentido 
com pleto , que p u d ie ra  e s ta r independ ien te .

Periódica, cuando el sen tido  com pleto que re su lta  de la  
estrechez  de  las oraciones p rin c ip a le s , v is iÚ em en te  apoya
das por los v íncu los con ju n tiv o s, q uedare  e n  suspenso 
h a s ta  e l fin .

Periodo., cuando el sen tido  com pleto  de las  oraciones 
p rin c ip a les  es de u n  c a rác te r  t a l ,  q u e  q u ed a  suspenso en  un  
p u n to  de e lla , (p ro tasis  6 p r in c ip io ) , y  lo c ie rra  en  otro 
co n c lu y en te , (|apodosis ó conclusión).

Ejemplo de una cláusula c o m p u e s t a  s u e l t a .

P u d ie ra  (se  t ra ta  de C árlos III) p resen tar sus banderas, 
( la s  de E sp añ a), llevadas á  la s  ú ltim as  reg io n es  del ocaso, 
p a ra  m ed ir con las  de l m undo  la  ex tensión  de su  im p e rio : 
su s  n a v e s , cruzando desde e l M editerráneo  a l m ar P ac í
fico , y  rodeando las  p rim eras  la  t ie r ra  p a ra  c ircu n scrib ir  los 
lím ites  d e  la  am bición  h u m a n a : sus d o c to re s , defendiendo 
la  Ig le s ia : sus le y e s , ilu stran d o  la  E u ro p a : y  sus a rtis ta s , 
com pitiendo  con los m ás célebres do la  a n tig ü ed ad  ( 1). 
(.Tovellanos).

Bjemflo de una cláusula c o m p u e s t a  p e r i ó d i c a .

Todo e ra  paz e n to n c e s , todo am is tad , todo concord ia:

(1) Cada oración principal de la cláusula compuesta suelta, en Ortografía debe 
señalarse con los dos i p u n t o s : así como cada miembro principal de una compuesta pe
riódica, debe señalarse con el p u n t o  y  c o m a .
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au n  no se h ab la  a trev ido  la  pesada re ja  del corvo arado á 
a b rir  n i v is ita r  la s  en trañ as  p iadosas de n u e s tra  prim era 
m adre , que e lla , s in  ser fo rzad a , o frecía  por todas las pai 
te s  de su  fé r til y  espacioso seno , lo que pud iese  h a r ta i ,  
su s ten ta r , y  de le ita r á  los h ijo s que en tónces la  poseían. 
(C ervantes).

Ejemplo de maclá%snla c o m p u e s t a  p e r í o d o .

Lo p rim ero  que se  ofreció á la  v ista  de Sancho , fu é , espe
tado  mi u n  asador de u n  olm o, u n  en tero  no v illo ; y  en  e 
fuego  donde se h ab la  de asa r, a rd ía  u n  m ediano m onte  de 
leñ a ; y  seis ollas q u e  a l  rededor de la  h o g u e ra  es tab an  no 
se  h ab ían  hecho  e n  la  com ún  tu rq u e sa  de las  dem ás oUas 
po rque  e ra n  seis m ed ias t in a ja s  q u e  en  cada u n a  cabía 
ras tro  de ca rn e  (protasis): así em beb ían  y  en cerrab an  e 
sí cam ero s en teros s in  ech arse  de v e r, como si fuesen  palo 
m inos; la s  lieb res  y a  sin  p e lle jo , y  la s  g a llin a s  sm  p lum a 
que estab an  co lgadas por los árboles p a ra  sep u lta rlas  en  
" lia s , no  te n ía n  n ú m ero ; loe p á jaros y  caza de diverso 
géneros e ra n  in fin ito s , colgados de los á rb o les , p a ra  que el
a ire  los e n fr ia se , (apodosis). (C erv an tes).

P . ¿No h a y  c láu su las  de  m ayor ex tensión  que e s ta s .
R* N ó tese; que a ten d id a  la  riq u eza  y  añ u en cia  de la  len- 

o-ua caste llan a , es tan to  lo que esta  se p resta  á  g iro s  y  co r
te s  ta n  variados como d ignos del a r te  que su e len  las c lau 
su las h acer g a la  d e  esta  riqueza por la  que d iv ag a  l ih ie  y
ag rad ab lem en te  la  fan ta s ía ; p roduciendo el e rud ito  en  sus 
poéticos ensayos c láu su las  m ás n u m ero sas, y  por consi- 
«•n ien te, de u n a  ex tensión  m ayor a lg u n as  v e c e s , que aque 
fias de la s  cuales acabam os de h ace r m érito , y  cuyo exám on 
os m ás de  la  in cum bencia  del retó rico  (1).

(!) Acostúmbreseles y obligúeseles á los niños á ensayar y praclicar en lo posible 
y con cierta frecuencia esa diversidad de oraciones y de cláusulas en su misma mate-
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§ XVIÍI.

ACCIDENTES FIGURADOS en la construcgion.

P . ¿Qué se en tiende  por acciden te  figurado? 
n .  Son c ie rta s  cosas que o cu rren  a l q u e  h ab la  u n  d iscu r

so , o escribe u n a  com posic ión , por omiUr ¡palabras indis- 
pmisahles p a ra  los efectos del a r te  (fig . Elipsis);; ya por [evi
ta r  e l m al efecto  de mm. repetición desagradable y  d%ra> (fig. 
Z eugm a); yíí por a tr ib u ir  b.nna persona varón u n  calificati
v o , o titu lo  propio de hembra, (fig . S ilep sis); ya por reca r
g a r  la  trase ú.q palabras <yue en  r ig o r  de p ropiedad  no son me- 
nes er, ( g . Pleonasm o) ; ya po r u sa r u n  gènero gramatical 
por otro, (fig. E nálage); ya po r trastocar e l uso y  sentido de
c m r ta p a la b r a s ,  (fig. A ntífrasis); y® por e» una dos 
d is tin ta s  pa lab ras , la  p rim era  de las cua les acaba en  vocal 
y  la  s ig u ien te  com ienza en o tra  ig u a l , (fig. S inalefa); y^rpor 
separar dos palabras g en e ra lm en te  co rre la tiv a s , que debieran  
e s ta r  seg u id as , colocando o tra s  dos, ó t re s ,  ó m á s , en tre  
® Tm esis); ya finalm ente  por dejar de seguirse en la
construcción QÍvigixtoHo orden ideológico, (fig. H ipérbaton), 

i  . ¿Cuándo se com ete la fig u ra -.S '% m -?
R. Cuando se calla a lg u n o  de los géneros g ram atica le s  

in d isp en sab les , por se r de fácil deducción . E jem plo ;-C uer-

rialidad y mecanismo, hasta que les sea fácil mraiosearlas, sin embarazar su libre clec- 
cion . y entonces, al mismo tiempo que irán comprendicnílol .s , echarán de ver con 
fn? *1 '̂ Ì  cli-.ndjul el valor iiuimo do ellas, alc.mzando por ij,'ual camino cierUi sol- 

a n el dictado. Lo que hace consumado al hombre en el conocimiento de los ne
gocios, es la práctica razonada y acomodada á los principios de una metódica teoría.

dviértascles, qi,e en la construcción de palabras deben seguir siempre el orden que 
llevan las ideas, guardando ?/r¿ori<iad de t i e m p o ,  de l u g a y  y á c  c a l i d a d ,  así por ejem- 
p o:-mañiina, tarde y noche-días, meses, años-el general y los soldados-ios hombres 
y las besLias-y nunca al revés. También, que deben guardar p r o í / r c s i o i i  y á r d a n  de 
n n p o r í a n c i a ,  como de una lie.rida, decir que es-grave . morti.l-: de una persona ; que 
es-pobre, triste y desconsoia(i.'i-;-/ic«(íe, corife, v t i a l a , dice Fr. L, de Leon.
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ta n  de u n  sabio que u n  d ia;-donde se calla  el sujeto-/¿o?w- 
h'es-.

P . ¿Cuándo se com ete la  ^gxxíz.-Zeug'nm-í 
R. Cuando en  u n a  oración com puesta  so ca lla  u n a  pala

b ra , dos, t re s ,  6 m ás v e c es , por hab erse  y a  expresado a l 
princip io  ó en la  p rim era . E jem p lo ;-C u en tan  de u n  sabio 
q u e  u n  dia-Tan pobre y  m ísero  estaba-Q ue sólo se su sten 
tab a- De u n as y e rb as  que cogia-. Donde se calla  íres -veces 
la  p a lab ra  sabio.

P. ¿Cuándo se com eto la  ñgm'Q.-SiIepsis.-9 
R, Cuando aparentemmte faltam os á  la  concordancia de las 

palab ras; a trib u y en d o  á  nom bres de persona v a ró n , califica
tiv o s , títu lo s  ó tra tam ie n to s  que gramaticalmente considera
do s, cu ad ra rian  m ejor á  u n a  persona  hem b ra . E jem p lo :-E n  
fé del bu en  aco jim iento  y  h o n ra  que h ace  Vuestra Excelen
cia (e l d u q u e  de B é ja r)  á  toda su e rte  de libros-. Si vuestra 
merced, señor caballe ro , b u sca  posada. (C ervan tes).

P. ¿Cuándo se com ete la  ^^\rsz.-PUonasmo-‘̂
R. Cuando á  p re tex to  de multiplicar el sentido y  la  s ig n i

ficación , echam os m ás palab ras de ' las  que en  r ig o r  son 
m enester. E jem p lo ;-E n  e s ta  A ndalucía  h a y  u n  lu g a r  de 
q u ien  tom a títu lo  u n  d u q u e , que le  hace  uno de  los que 
llam an  g ran d es  de E sp añ a-. (C orvantes).

P. ¿Cuándo se com ete la  ^^Mx^-Enalage^é 
R. Cuando em pleam os u n  g én ero  g ram a tic a l por otro. 

E jem plo :-V uestro  reir m e da p en a -(p o r risa)-T u  saher m e 
ad m ira -(p o r sab idu ría ).

P. ¿Cuándo se com ete la  ^Qxxm-Ántifrasis-Í 
R. Cuando trastocam os el uso y  el sen tido  de c ie rta s  p a la 

bras. E jem p lo :-......  como veo que e s tán  otros lib ros.......y
tien en  á  sus au to res por hombres leidos-tVi vez de hom bres 
(¿ue h a n  leido m ucho-. E n  lo  de citar en  las m árg en es  de u n  
libro-en vez de e sc rib ir c itas  en  u n  libro-. (C ervantes).

P. ¿Cuándo se com ete la  ^^xxrz.-Smalefa-i
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R. Cuando por c ircu n stan c ias  de  m elodía ó de velocidad 
en la  p ronunciación  y  e sc r itu ra , contraemos en uno dos d istin 
tos g én ero s g ram atica le s . E jem plo :-; Oh p rin cesa  D ulcinea, 
señora deste cau tiv o  co razón!...... y  en  esto d igo ta n ta  ver
d a d , como son buenos te s tig o s  della los m ás destos señores 
que e s tán  p resen tes  (1). (C ervan tes) (A rcaísm os).

P . ¿C uándo se com ete la  f ig u ra -
R. C uando separam os dos pa lab ras  g en e ra lm en te  corre la

tiv as , que d eb ie ran  e s ta r  in m e d ia ta s , y  colocam os o tra  ú  
o tra s , en  m edio. E jem plo:-N ada ménos, quiso  M elo, que d ar 
á en ten d e r pobre  de voces á  la  le n g ü a  ca ta lan a  e tc .-D ijo  m i 
bu en  am igo  Ju a n , que no h ab ia  podido m an d arm e los lib ros 
que le  h ab ía  ped ido , no recuerdo  n i qu iero  s a b e r , 
poderosísim a causa  ó razón.

P . ¿Cuándo se com ete la  ^Qwm-Iíipérhaion-í
R. Cuando dejándonos a rra s tra r  n a tu ra lm e n te  de l curse 

de los sucesos que d escrib im o s, ó de la  co rrien te  de los 
a fec tos, ó del c a rác te r  p rep o n d eran te  é ideológico, nos apar
tam os del ó rd en  sucesivo, in te rca lan d o  o tras ideas ó pala
b ras  u n as veces ; ó cuando dislocam os las tre s  fu n d am en ta 
les de la  o ración. E jem plo :-A laba, ó a lm a , á D io s : Señor,
¿ tu  a lteza  -Que len g u a  h a y  q u e  la cu en te? ...... (F r. L. de
Leon).-La poesía , señor h id a lg o , á  m i p arecer, es como u n a  
doncella  tie rn a  y  de poca e d a d , y  en  todo ex trem o  herm osa, 
á q u ien  tie n e n  cuidado de en riq u ece r, p u lir  y  ad o rn ar o tras 
m u ch as d oncellas, que son todas las  c ienc ias. (C erv an tes).

P . ¿Qué c ircu n stan c ia s  h a n  hecho  adm isibles y  h asta  
d ig n as  de encom io sem ejan tes fig u ras?

R. Primera j  principalmente^ el no p e rju d ica r á  la clari
dad : Segundamente, el a u m en ta r  la  fuerza  y  g ra c ia  de la  
1‘xp resion : Terceramente, el e v ita r  lo supèrfluo y  el d a r realce 
y  sonoridad a l  len g u a je .

(1) Su uso es más propio de la poesia.
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P. ¿Pueden  esta ldecerse  reg la s  con el fin de un ificar 
d iversos m odos de co n stru ir ^ramaUcalr/ientef

R, E s to ta lm en te  im posible: léan se  uno  po r uno  los clási
cos a u to re s , y  en  cada cu a l se en co n tra rá  siem pre d is tin ta  
m an era  de co n stru ir (estilo) (1). La afición á a lg u n o  do 
ellos puede d a r por resu ltad o  q u e  uno  lleg u e  á  asim ilarse; 
y  nada  m ás.

P . ¿De qué depende, p u e s , esta  d iv ersidad  de co n stru c
ción?

R . Del m odo p ecu lia r de conceb ir y  sen tir  del au to r: de 
su  g u sto  y  e ru d ic ió n : de su  ta len to  y  gèn io : del g én ero  de 
la  obra ó com posición : y  de la  m ay o r ó m enor im p o rtan c ia  
de la  m ism a (Párrafo  19).

P. ¿Después del ex ám en  detenido de u n a  c láusu la  com 
p u esta  p eriód ica  ó período, ¿no p u ed en  señalarse  a lg u n a s  
reg la s  de co n stru cc ió n  inversa, e n  el sen tido  án tes  citado?

R. S í: vem os e fec tivam en te  a lg u n o s  casos p rác ticos de 
an teposición  y  posposición en tre  p a lab ras  reg en tes  y  r e g i
das; la  tran sp o sic ió n  de o rac io n es, como h uyendo  u n as  do 
su  puesto , pasando á  ocupar o tro  que por la  yuxtaposición, 
n a tu ra le z a , y  ó rden  ideológico, p arece , no deb iera  co rrcs- 
ponderles: tam b ién  esto os efecto de las concausas de la  d i
versidad  d e  co n stru ir.

P. ¿Cuáles son las  an teposiciones m ás no tab les que t ie 
n e n  lu g a r  e n  la  e s tru c tu ra  de u n a  c láu su la  determ inada?

R . La del adjimtivo al substantivo, siem pre que se in te n te  
ca rac te riza rle  por a lg u n a  de sus pecu lia res  c irc u n s ta n c ia s , 
ó rev estírse le  de u n  colorido poético . E jem plos:-E l b u e n  sa
cerdo te-la  infeliz  doncella-el ru b icu n d o  A polo-la n eb u lo 
sa  (2) A lbion (epítetos) (3).
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(1) Estilo es la manera y forma ó modo de hablar y escribir pecuiiar de cada
uno.

;2) Póngase mucho interés y cuidado en saber desentrañar el carácter y fuerza 
elípticas, especialmente del que se desprende de la postposición de ciertos adjuntivos



La de las expresio7ies posesivas al sulstantivo de cosa poseída. 
E jem plos:-m i ex ìstencia-m iestro  rebaño-v iiestra  conciencia- 
su  honradez-.

La de toda expresión determinativa y  numèrica, à los substan
tivos ú expresiones substantivadas. E jem plos:-este  jó v en -la  
m ism a d o n ce lla -n in g u n  c iudadano-cualqu ier in stru m en to -
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ii los substantivos; no fuere que esta inadvertencia les indujese á errores graves y tras
cendentales faltas de apreciación : no es posible ir á la lijera en semejantes casos. 
Véanse los siguientes ejemplos en una cláusula de Melo el uno, y deCapmany el otro. 
Dice Melo, al describir el carácter de los catalanes. «Son por ia mayor parte) fto»í- 
hns de durísimo natural-, sus palabras-  pocas- íí que parece íes inclina también su 
propio lenguaje, cuyas cláusulas y  dicciones son brevisimas.ii Nótese que ól adjuntivo- 
pocas-vu pospuesto al substantivo palabras al que se refiere; véase cuan distinta es su 
significación según vaya antepuesto ó pospuesto ; véase también que tiene más fuerza 
de significicion pospuesto que antepuesto, contralo que suele suceder: y ¿de dónde 
proviene Lodo esto? N; ce de la figura-jEíipsis-quc no permite se escriban todas las pa' 
labras callad¿;s; las que si hubieran de explicarse, dirían asi : - sms palabras que sue
len ser pocas-, refiriéndose aUeni/üaje pc7’sonc/de los catalanes; de iiing'una mane
ra al lenguaje gramalical de los mismos. Es decir : que esta fnisc-sii,? palabras pocas- 
en el buen sentido, en el sentido de Melo, vale tanto como si dijese-Íos catalanes que 
suelenhablar poco, V que son poco habladores, is&áa ménos , quiso Melo, que dará 
entender pobre de voces á la leugüa catalana : i ules bien ; que el habla catalana evi
tando empalagos,\s redundancias, solia ser expresiva y quizás contundente, tanto 
como por la fuerza de la verdad, por su moderada concisión.

Dice Capmany, al discurrir sobre las elocuencias, sagrada y profana. « Todas las 
circunsíaitdas que en Atenas y Roma, antiguas, favorecieron al imperio y progresos 
dc¡,la profana, las mismas y  otras más poderosas, debían favorecer á la elocuencia 
sugraddjnlre nosotros.* Véase que el adjuntivo-aníí/;«as-va pospuesto ú los substan
tivos propios Aíeitás y Roina á quienes se refiere. Véase también que tiene más sig- 
iiificacion que si fuese antepuesto, por cuanto la significación del aüjunlivo-an%wtí.s- 
cn este pasaje, no quiere significarnos una antigüedad vaga, sino determinada
mente muy remota, esto es ; un tiempo en que una y otra ciudad respectivamente 
estaban en el apogeo de su gloria. Esto importa tener presente para la coinstrucción 
y análisis ; y es necesario por parle de los eraanuenses, que lo hagan l.unbien nota
ble ortográficamente, encerrándolas entre dos comas ó cutre dos guiones que sefudeii 
la figiira-£t/?p.?ís.-Estos y otros ejemplos no dudo que les h. rán precavidos.

■i}) Epíteto es toda expresión rápida, cuya brevedad contribuye á hacer más visi
ble une idea que parece tomar cuerpo. Es algo parecido á la imúgen. rjemplo8:-el 
hervidero de las pasiones-rrsgúse el velo del templo-y la palabra se hizo carne-: En 
cuanto al adjuntivn, este será epiteto, siempre que, al calificar al substantivo, nos de 
una idea distinta de la de este, como-el frágil barro-la alegre vegctacion-el mortal 
liierro-la ; filada espada. ' -



todo desacato-la  dem ás tropa-o tro  perdido-m il pesetas-diez 
m il tien d as de cam paña-.

La de toda expresión negativa, á un verbo ó nombre. E jem 
plos :-no tem as-n in g u n  beneficio rep o rta rá s-n in g u n a  in so 
len c ia  hubo de p a rte  de los co n g reg ad o s-n i v estig io  qued<i 
de la  fie s ta -n ad a  be  oido ni m ás p e reg rin o , n i m ás in su lso -
n iin ca  esperé de t í  cosa buena-.

La del nombre ó pronombre antecedente, al relativo. E jem 
p lo s: véanse  las oraciones de re la tiv o  llam adas tam b ién  
inciden tes. (P árra fo  17).

E n  v ista  de todo lo d iebo  y  v isto , b ien  puede decirse que 
la  construcción es la  corona y  la  ú ltim a  m ano del edificio 
lite ra rio , donde se con tem plan  ín te g ro s  el pensam ien to  é 
in ten c ió n  del au to r, y  donde este  b r il la  por su  gèn io , y  g u s 
to  artístico .

Del perfecto  conocim iento de cada uno de los g én ero s 
g ram atica le s  con sus a n o m a lía s , y  de la  acertada  ap lica
ción de los fundam en tos de la  Q,Qm^o?,ìo\ou-concordanciarrègi- 
me%-construeeÍon-Q,(yíi e l uso m oderado de los accidentes f ig u 
rados y  la  exclusión  de los a rca ísm o s, barbarism os y  
neologism os h o y  dia no to le rad o s, é in sigu iendo  las reg la s  
de los clásicos con tem p o rán eo s, re su lta  la  propiedad de la  
construcción; que consisto , en  ex p re sa r los conceptos por 
m edio de u n  len g u a je  y  fraseo log ía  exc lusivam en te  n ac io 
n a l ,  (pureza) (1) sa lvas c iertas y  lim itad as licencias consen 
tid as  por el uso (2) y  por la  m ism a len g u a .

a> Las cualidades esenciales del lenguaje son tres: -p u r e z a , p r o p ie d a d  y  a r m o 
n í a .  La pureza de! lenguaje debe buscarse en el empleado por los buenos autores. 
Lna palabra es p u r a ,  cuando es hija del idioma en que se habla. Una palabra es pro
pio, cuando traduce la idea que su autor se propone. Habrá armóme en el lenguaje.
cuando de la diversidad de palabras combinadas para la expresión de los pensamientos, 
resulte una sèrie de sonidos agradables.

(2) U so  en el lengu.aje, es el arbitro y regulador del mismo : es el empleo que de 
él hace la gente docta y culta; es el ejercicio de las palabras inscritas en el Dicciona
rio déla Academia.
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Procim el maestro hacer comjn'ender Uen d sus alummos, que 
el lenguaje, al propio tiempo que satisface una necesidad de 
nuestro organismo lucal, cfimple à la vez otros fines 'inás altos^ 
tales como la revelación de nuestro instinto musical, y  de nues
tra vida intelectual y  animica.
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CUARTA PARTE DE U  GRAMATICA.

LIBRO CUARTO.

TRATADO DE PROSODIA SINTÉTICA.

Tuffi ueo citra luueicen grammaticas poteat esse 
pesrfocta, cum ei de motris, rliytbmisíiuc dlcendum 
ait. Qaíut. Inatit. Orat. Lib. l.° § 4.°

Ya lio p a rece rá  á  nad ie  cosa e x tra ñ a , an tes  por el co n tra 
rio  m u y  n a tu ra l  y  ló g ica ; q%Q, después de h ab e r el g ram á 
tico  practicado  todos los m edios p a ra  llev a r  el len g u a je  a 
cierto  g rad o  de p erfecc ió n ; (jut. después de hab erlo  a teso ra 
do, y  de hab erlo  coordinado h a s ta  ta l  p u n to , que p o r ól h a  
podido y a  descu b rir y  tra d u c ir  de u n  m odo claro  y  exacto  
cuan to  a lcanza  el e jercic io  de sus in te lec tu a le s  facu ltades, 
y  el de todos los sen tim ien to s  de q u e  rebosa su  c o ra z ó n ; á 
nadie, repe tim os, p a recerá  cosa e x tra ñ a , q%e, á  im pulsos de 
ese m ism o sen tim ien to , y  como u n  resu ltad o  de las m ás 
delicadas v ib rac iones que desp iden  su s  m elifluas cuerdas 
(del corazón), se v iera  como a rra s trad o  de o tra  influencia;



la  que, no con m énos poder que el len g u a je  e n  su  in te lig en c ia , 
lo inv ad ie ra , zaheriendo  su  vaporosa fan tasía  ; haciéndole 
reconocer la  ex is ten c ia  de o tro  e lem ento  sino ta n  im por
ta n te  para  la  m ate ria l exposición de sus p en sam ien to s , de 
m u ch a  m ás eficacia y  va lim ien to  em pero ; porque de él re 
cibe el len g u a je  toda su  g ra c ia  y  d u lzu ra , ó toda su  fuerza 
y  aspereza; y  de u n  m odo m ás so rp ren d en te  y  b e llo , m ueve 
sus a fec to s , conduciéndole á  la s  m ás nob les y  generosas 
acciones.

N ada  m ás n a tu ra l  q u e , a l se n tir  reso n a r los redobles y  
arm oniosos ecos de u n a  acción s im p á tica  en  las arqueadas 
estan c ias del corazoü y  del am o r, in te n ta ra  h ace r u n  es
fuerzo  suprem o p a ra  ap rec ia r su  v a lía , y  p re ten d ie ra  for
m u la r  trá m ite s  que m ás fácil y  v en ta jo sam en te  pudiesen 
conducirle  á  u n  feliz resu ltad o . Con ta le s  disposiciones el 
h o m b re , y  puesto  d e lan te  de sí m ism o, y  observando lo que 
d en tro  y  fu e ra  de sí v ien e  verificándose de u n a  m an e ra  tan  
e x tra ñ a  como ad m irab le , pero siem pre re g u la r  y  constan te , 
no  podia  m énos de persu ad irse  q u e  estos go lpes de belleza 
y  de a rm o n ía , así en e l m undo m o ra l com o en e l in te lec 
tu a l  y  r e a l , h ab ian  p o r fuerza  d e  reflejarse  en el len g u a je , 
ú n ico  m edio de  ex p resión  que m ejo r se p res ta  p a ra  repre
sen ta rlo s á  la  im ag in ac ió n , de donde d e riv an  las  elevadas 
concepciones de l g èn io  ; haciendo  estas b ro ta r  del individuo 
m ism o, y  de la  n a tu ra leza  to d a , esos rasg o s que le  cau tivan ; 
y  que, en u n  m om ento  de ca lm a  y  á  fu erza  de d iscu rrir , 
p re tend iese  su je ta r  y  red u c ir  á  cánones fáciles, y  á razones 
concretas. E stos cánones y  esas razones son  los p u n to s  con- 
céniricos en los que se apoya el o b se rv a d o r , y  en los cuales 
p re tende  v in cu la r  las v e rd ad e ras  raíces y  p rinc ip ios de la  
m elodía del len g u a je . De aquí el o rigen  de la  c u a r ta  p a rte  
de la  G ram ática  que conocem os con el nom bre d e  Prosodia 
{sintética), voz g r ie g a  sinón im a de  la  n u e s tra  llam ada  acento, 
esto  es; Arte del canto.
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§ n .

Tres son las  pa ftes  fu n d am en ta les  do la Prosodia caste 
llan a , y  tres por co n sig u ien te  las  fu en tes  de la  a rm o n ía  y  
del can to  en n u e s tra  le n g u a , seg ú n  así lo dejan  estab lec ido  
los g ram ático s  ; es á  sab er: el mayor ó menor tiempo que 
se em plea  en  la  p ronunciación  de las palab ras, que ellos 
llam an  cantidad, (núm ero  de sílabas); la  elevación ó depre
sión del tono en  la  p ro n u n ciac ió n  de las  m ism as, que ellos 
llam an  ‘inflexión (colocación d e  los acentos) ; y  la  más ó 
ménos estrecha simetría en  la  deposición de las  l ín e a s , que 
ellos llam an  versificación (rim a).

C ie rtam en te  que el g ram á tico  no  h u b ie ra  podido descen 
d e r á esta  c lasificac ión , si án te s  no hub iese  conocido de 
dónde a rran cab a  la  a rm o n ía  , y  en qué pu n to s descansaban  
V)?, gérmenes del canto. A n tes debió conocer y  com prender 
q u e  los sonidos vocales a s í como tam b ién  los a rticu lad o s, 
s e g ú n  los d is tin g u en  los filó logos, no  ofrecían  idén ticos 
resu ltados p a ra  los efectos de  la  a rm o n ía , cuando  solos, 
que cuando am bos e lem entos se com binan  y  h erm an an  p a ra  
este  resu ltad o  : tam b ién  debió, conocer que tam poco e ra  esto 
ig u a l ,  cuando al sonido vocal le acom pañaban  uno  d o s ò  
m ás sonidos a rticu lad o s, por re su lta r  en tónces sim ple  ó doblo 
el tiem po  q u e  el esfuerzo g u tu ra l  n ecesita  p a ra  tra d u c ir  el 
ám b ito  de la  idea  y  el de la  im presión  sen tid a . (V é a se la  
Sección 2 .“ de l libro \ T ra tado  de la  Prosodia analitica.]

N a tu ra lm e n te : deb ieron  p receder (1) todas e s ta s  y  o tras

[i)  Y como por esta exprcsioii-precedcr-parece que reconozco la uiUerioridiul 
del estudio de los sonidos al de la formación de las voces sin previo estudio de los 
mismos; sin embargo me ratifico en la creencia de que es una verdad que sólo 
después de forn¡adas Las voces se precederla al análisis de Ls mismas; pensar lo con
trario , equivaldría á creer que las palabras constitutivas de un idioma, h; u sido ó 
fueron el resultado del estudio de cada letra y de cada silaba de por si, lo que consi
dero como un absurdo. Véase la nota del párrafo 3." del Preliminar.
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consideraciones em in en tem en te  analiticas de l sonido para 
la s  resn ltan c ia s  sintéticas del tiem po  y  de la  cantidad; 
com o debió conocer ig u a lm en te  que las  v a ria s  sílabas que 
co n stitu y en  la  p a la b ra , no pod ían  se r ig u a lm e n te  com unes 
en  el modo de s ig n ifica r ; sino que e n tre  es tas h ab ía  o tras 
de u n  c a rá c te r  m ás p a r tic u la r , expresivo  y  p red o m in an te  
(silahas caractei'isiicas), que las  h ace  su perio res á  las dem ás, 
h a s ta  p a ra  los efectos de la  m elodía  en  la  p ronunciación; 
como debió conocer f in a lm e n te , que u n a  ex ten sió n  indefi
nida de sílabas y  de p a lab ras  no e ra  ta n  á  propósito  como 
u n a  m edida determinada p a ra  los efectos de la  m úsica  y  del 
can to  (paJahras rimadas).

III.

A cerca de l p rim er elem ento  de la  m elodía de l len g u a je  
llam ado cantidad (i nimero de silabas., no  podrem os e x ten 
dernos ta n to  como h ub iéram os d e sead o ; n i , a l h ab la r  de 
él, podem os verificarlo  con aq u e lla  lib e rtad  y  desahogo 
propios de u n a  ex p e rien c ia  b ien  s a tu ra d a , y  de u n  pleno 
co n v encim ien to  de la  doctrina.

No en  vano' a lg u n o s  filólogos h a n  conducido  sus desin te
resados esfuerzos p a ra  d escu b rir los sonidos, q u e , al rec la
m ar del ind iv iduo  este  ú  otro tiem po  en  la  p ronunciación , 
puede  decirse  que tie n e n  u n a  Q,^ni\A2.di4arffa-breve-co7min 6 
indiferente-; po rque  si al c a b o , después de h ab e r depurado  
la  e s tru c tu ra  del len g u a je  y  de las  voces ca ste llan as , p rac
tican d o  sobre do e llas  los m ism os ensayos prosódicos que 
c rey ero n  con m ás ó m énos fu ndam en to  h ab ían  tam b ién  
p rac ticado  los la tin o s en  las de su  le n g u a , y  no les h an  dado 
aquellos resu ltados que c rey ero n  poder e sp e ra r, s in  em - 
b a rg o ; se  co lige de a lg u n o s de. ellos y  de l esfuerzo de a lg u 
nos de n u es tro s  p o e ta s , y  m ás p a rticu la rm e n te  de V illegas, 
q u e  por m edio de la  colocación de sílabas la rg a s  y  breves

A



eii lüs m ism os lu g are s  del verso  en  los que los la tinos colo
caban  las su y a s , resu ltab a  u n a  asim ilación  ta l ,  que ofrecía 
a l oido u n a  arm on ía  y  unos com pases b as tan te  parecidos a 
los que p roducían  los versos la tinos.

O bsérvese sino el rem edo que el c itado  poeta  hace de los 
sáficos la tinos en los s ig u ie n te s  revsos:-«J)ìùlce vecino de ia 
verde s e l v a - Huésped eterno del ah 'il florido-Vital aliento de la 
madre Vénus-Céfiro blando»-.

R esu lta  pues de e s ta  d o c trin a  que acabam os de exponer, 
y  que queda confirm ada p o r Gil y  Z árate  en  sus p rincip ios 
¿e n e ra le s  de R e tó rica  y  P o é tica , que en  n u es tra s  voces cas
te llan as  se reconoce la  v e rd ad e ra  can tidad ', au nque  no  sea 
con la  reg u la rid ad  p rop ia  de  la  le n g u a  la tin a  (1).

S in  e m b a rg o , tam b ién  d irem os q u e  es u n  e rro r  sino u n a  
q u im era , q u e re r a s im ila r la  p ro nunciación  y  la  prosodia 
caste llan a  á  la  la t in a  ; cuando  en  las  h is to n a s  no se en 
c u e n tra  v estig io  que nos descubra  cu á l fue  y  pudo se r su 
modo de p ro n u n c ia r de los la t in o s , cu an to  m énos a sen ta r  
com o reg la s  conocidas, aqu e llas  que p a ra  este  efecto pud ié
sem os seg u ir .

Por o tra  p a rte  h a n  debido los p recep tis tas  tro p ezar cons
tan te m e n te  con la  d ificu ltad  m a y o r , como lo es, no te n e r  la
G ram ática  española u n a  p rosodia ta n  com pleta  y  fija como
la tu v ie ro n  los la tin o s. A este  propósito d ice m u y  acertad a 
m ente  u n  escrito r co n tem p o rán eo , a l  h ab la r  de la  p ro n u n 
c iación  la tin a , «^ue seria menester volviese al mundo un latino 
de aquellos tiempos, y  epue nos dijese fija y formalmente, este- 
era nuestro sistema., este nuestro método, estar las reglas gue 
teníamos establecidas y  las gue seguíamos para los efectos d.e la 
g/ronunciacion en órden à la cantidad.»

Se nos d irá  que aquel ú  otro orador fam oso a rre g la b a n  su 
p ronunciación  á  u n  com pás p a ra  cau tiv ar m ejor con sus

( 1 \ Véase la Sección 2.“ ilei Libro 1 Tratado de la Prosodia Amilitica.
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declam aciones y  con los efectos de  la  m ú sica  y  de la  m e
lod ía  á  im  au d ito rio  num eroso  : pero  ¿ cuáles ermi esos 
tonos, cuales las claves ? M ien tras no  h a y a  q u ien  nos exp li
que ese CÓMO, andarem os á  o b scu ras , y  v iv irem os s in  ley  ni 
reg’la ,  y  s in  sab er á  qué a ten e rn o s . A ñádese a  todo esto  que 
aim  e n tre  los filólogos no h a  hab ido  perfecto  acuerdo  por h» 
que resp ec ta  á  fijar y  d e te rm in a r  la  c a n tid ad , como ya 
an te s  se h a  d ich o , y  en  cu an to  á  estab lecer u n a  re g la  g e 
n e ra l q u e  p u d ie ra  se rv ir de p u n to  de p a r t id a , y  se  echará 
de v e r lo  espinoso y  a rduo  de e s ta  cuestión . Dejém oslo para 
m ejor co rtad as  p lum as.

§ IV.

¿Qué es lo que podrá ofrecérsenos decir del seg u n d o  ele
m en to  fu n d am en ta l de la  P rosod ia  y  de la  V ersificación 
españo la  que llam am os acento, cuando vem os que todos los 
g ram ático s  in d is tin tam en te , a l ocuparse de él, lo h acen  de 
u n a  m an e ra  ta n  ex ig u a  y  e n ju ta , como si p asasen  por sobre 
áscuas?

E sto  nos p ru eb a  lo m u y  poco q u e  del acen to  puede  decir
se, y  h a s ta  n o s p ru eb a  to d a  su  a rid ez  ; y  cu an  poco se p resta  
á  la s  e levadas consideraciones do la  Filosofía. S in  em bargo: 
á  este  e lem en to  ta n  eficaz como in ag o tab le  pensam os recu r
r i r ,  án te s  de descender a l d e ta ll p rác tico  y  á l a  clasificación 
h a rto  v u lg a r , y  h a s ta  p a ra  noso tros dudosa , q u e  de el 
f'fíceíiíoj con stan tem en te  h a n  dejado  como sen tad a  los g ra 
m áticos.

E l acento, ese e lem ento  ta n  poderoso p a ra  los resu ltados 
de la  acción  o ral d irec ta  y  re f le ja , b ro ta  d e l fondo del cora
zón ; es u n a  de las m ás s im p le s , p u ras  y  delicadas em ana
ciones; es la  m ás g en u in a  y  ñ e i trad u cc ió n  de los variados 
m atices  del sen tim ien to , concertados con las suavísim as 
v ib rac io n es egre el am or y  la  in sp irac ión  a rran can  de sus
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cu erd as; es e l exab ru p to  m ás espontáneo  de la  señsiUlidad
soberana.  ̂ ,

E íectiv 'am ente: el acen to , no d irem os enco n tran d o  eco; 
á n o  su tie n d ü  de lo m ás profundo de l corazón  absorbe y  
resp ira  sus hondas av en idas que son e l p roducto  fenom enal 
de una im presión  o rg án ic a , g ra ta  ó in g ra ta ,  m ás o m éiios 
v iv a  y  sosegada , m ás ó m énos ta rd a  y  ace le rad a  ; pero que, 
como q u iera  que se la  exam ine, recibe  la  p len itu d  de su  
eficacia  de u n  hecho  desprendido  do ese adm irab le  conjunto  
ta n  bollo y  poético , com o grand ioso  y  arm onioso , que llam a
m os U n i v e r s o . ■ ^ a  a

Cuando contem plam os en  la  madre natura esa v a r ie a a a  e
in fin ita  g a le r ía  de ob jetos que co n tra s tan  con el todo, ofre
ciéndonos el espectácu lo  m ás sub lim e y  acorde que el 
to  m ás persp icaz  p u ed e  ca lcu la r y  conceb ir, ¿á  qué podrán  
(conducirnos ese a rro b a m ie n to , esos d u lces  y  g en e ra le s  
tran sp o rte s , que no  tie n d a n  á h acernos d ib u ja r  por m edio 
de la palabra refleja, todos esos m ism os g o lp es de ad m ira 
ción y  de en tusiasm o , q u e  y a  án tc s  tu v ie ro n  eco en  las 
estan c ias  del co razón , y  cu yas im presiones se su b en  al apa
ra to  b u ca l n ad a  m ás q u e  p a ra  m o d u la r y  tra d u c ir  a l m undo 
ex te rn o  todo cu an to  á n te s  y a  h a  ten ido  lu g a r  en  el in te r io i , 
y  y ac ía  en  e l fondo de  la  conciencia? <iLa voz humana, d ice 
Coll y  V ehí en  sus e lem entos de L ite ra tu ra , eco expresivo del 
alma es entre iodos los sonidos de la nataraleza el más simpa
tico, el más lleno de vida, el que más hondamente nos penetra y
conmueve.y>

N ada ex trañ o  p u es ; contem plem os en el len g u a je  esa 
variedad  de tonos que en  su  lu g a r  co rrespond ien te  nos l la 
m an la  a tenc ión  po r su  du lzu ra  ó asp ereza , dando ca rác te r  
u n as  veces á la  ú ltim a  sílab a  de la  p a lab ra , de donde re su lta
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aq u e l s igno  que en  e s ta  form a '  sube de
izq u ie rd a  á  d erech a , y  a l que los g ram á tico s  llam an  acmto 
agudo; o tras veces reba jan d o  su  v a lo r y  deprim iéndolo  h a s ta  
en  su  p ro n u n ciac ió n , resu ltan d o  aquel s ig n o  pmcüco-Tnate- 
Hal que e n  esta  fo rm a v b a ja  de izq u ie rd a  á  d e rech a , y  al 
que los g ram ático s  llam an  acento grave; o tra s  veces final
m en te  carac te rizan d o  de u n  modo am b ig u o  é in c ie rto  el 
v a lo r de u n a  le tra  ó s íla b a , resu ltan d o  do ah í la  com bina
c ión  de los signos prácticos y  materiales el ag u d o  y  el g rav e  
encon trados en  esta  fo rm a z', y  a l que los g ram á tico s  llam an 
acento circunflejo. (Los dos ú ltim o s  h an  caido en  desuso.)

A ctu a lm en te , y  en  el uso p rác tico  de n u e s tra  e sc r itu ra , 
sólo se e n c u en tra  e l acento 'agudo, s in  que h a y a n  llegado  á 
fo rm ularse  de u n a  m an e ra  ca teg ó rica  los acen to s  g rav e  y  
c ircu n ñ e jo , en  razón  de hab erse  emancipado n u e s tra  len g u a  
de la  la tin a  en  este  p a r tic u la r , á  la  cu a l no o b stan te  recono
ce  como dignísima m adre  e n  las  consideraciones de o rigen  
y  de r iq u e z a , y a  que no puede decirse  o tro  ta n to  respecto  
d e  su  ca rac te rís tic a  y  m u ltifo rm e  O rtografía .

M odernam ente , y  en g ra c ia  de su  espon taneidad , h a n  dado 
los g ram ático s  en o tra  c lasificación  m ás n a tu r a l , m ás exac
t a ,  y  ad ecu ad a , po r la  cu a l h a n  su b stitu id o  la  que h ab ian  
tom ado de  los la tin o s , m ereciendo  p o r e s ta  acertad a  inno
vación  que se les considere  de m ás n a tu ra l  ó indeclinab le  
ló g ica , seg ú n  así re su lta  de la  sim ple p ronunciación .

Así os q u e , cuando en  la  p ro n u n ciac ió n  dejam os caer todo 
e l peso del tono y  de la  resp irac ió n  sobre de la  an tep en ú l
t im a  s ílab a , a l acen to  que d e te rm in a  este  acto  p a rtic u la r  de 
la  p ro n u n ciac ió n , le  h a n  dado los g ram ático s  e l nom bre  de 
acento esdrújulo; q u e  cuando  lo dejam os caer sobre de la 
p e n ú ltim a , le  h a n  dado e l nom bre  de acento regular; que 
cuando , fin a lm en te , lo dejam os caer sobre de la  ú ltim a , 
le  h a n  dado el nom bre de acento agudo: siendo en  estos casos 
siem pre ig u a l la  form a del acento . E s d ec ir; que h an  p ro-



oedido a l inv en to  de nuevas p a lab ras  que nos trad u je ran  
con m ás e x ac titu d  la  novedad de la  sig-niñcacion en  o rden  á 
las  n u ev as pero  n a tu ra le s  m an eras  de  p ro n u n c ia r, dejando 
caer la  fuerza  del tono en  u n  sonido vocal determ inado ; 
siendo siem pre el m ism o e l s igno  q u e  p a ra  d e te rm in a r estos 
acciden tes de p ronunciación  em pleam os, ora cuando la  e n 
tonación  es esdi'újula, o ra  cuando es regular ó llan a , ora 
cuando es aguda (1).

§ VI.

Al e n tra r  en las consideraciones del te rce r elem ento  pro
sódico que llam am os versificación ó riuia castellana en  lo  que 
tien e  de re lac ió n  y  de p e rten en c ia  con la  P ro so d ia , no  pode
mos co n tin u a r  en este  te rren o , s i querem os p roceder con 
a lg ú n  ac ie rto  , s in  que tran sc rib am o s los senten
ciosos de l lír ico  rom ano, a u to r  de los p recep tos de l b u en  
g u s to  e n tre  los la t in o s , y  de eficaz valo r é in fluencia  en tre  
las m odernas nac io n a lid ad es, p a ra  m ejor conocer el ca rác 
te r  de la  poesía  y  la  in flu en cia  que en  todos tiem pos é s ta  ha  
(qercido e n  la  civ ilización  y  en  la  rep iib lica  lite ra ria . Dice 
así el c itado  poeta  en su  Arte poética, p receptos v e in te  y
ocho y  v e in te  y  n u e v e ...... <.< Mediocrihis esse poetis-Non dii,
non liowÁnes, non concessero coluìnnce»......  «Silvestres /tomines
sacer interpresgue deorum-C(Bd.ibus, et rActn [cedo deterruii 
OrpJteus;-Dictns ob hoc lenire tigres rabidosque Ìeonesi-Bichm 
et Amphion, Thelanm conditor arcisr/dacca movere sono testudi- 
nis ̂  et prece blanda~Ducere L a trad u cc ió n  es esta:
«Ni los d ioses, n i los hom bres, n i  el tea tro , consien ten  la  m e
d ian ía  en  el p o e ta ...... E l d iv ino  Orfeo con los acordes de su
m úsico in s tru m e n to  y  de su  d u lce  acen to , suavizó las  a g re s 
te s  co stu m b res de los h o m b res , consigu iendo  h acerle s  m ira r

(1) Véase el Libro 1.“ Sección 2.  ̂ Trataclo de Prosodia analítica, donde hay la 
pxpiicacion por la cual se da á conocer la colocación del acento ortográfico.
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con h o rro r el asesinato  y  las consecuencias del vicio; de 
donde le vino el sobrenom bre de dom ador de f ie r a s : tam 
b ién  le valió el d ictado  de A m ñon , e l h ab e r fortifioado á 
T eb as, tras lad an d o  acá  desde sus criaderos y  con la  in fluen 
c ia  de su  laú d  los m ás enorm es peñascos».

Claro e s tá  que e s ta  fáb u la  de Orfeo del ú ltim o  p recep to  es 
exag erad ís im a; ¿pero se le  o cu lta  á  n ad ie  su  verosim ilitud , 
y  la  g ra n  v erd ad  m o ra l que en c ie rra?  ¿ S in  el dios de las 
b a ta lla s  se rian  ta n  felices las em presas do los in sig n es  cap i
ta n e s , se en ard eccrian  los pechos m ilita re s , y  se ce leb rarian  
con el estruendo  del cañón  y  de la  m ú sica  los g r ito s  y  es
trep ito sos ecos de la  metóriaf

l)c  lo dicho se  d e sp re n d e ; que no to d a  com posición en 
verso  m erece los honores de la  p o e s ía ; como n i todos los 
q u e  se t itu la n  p oetas, son d ignos de ta n  elevada In s titu 
ción.

P a ra  ser poe ta  á  g u s to  de H oracio, es necesario  que á  las  
re lev an tes  cualidades do in g én io , acom pañen  las  no  mónos 
d ig n as  do la  in sp irac ió n  y  n a tu ra l p redisposición. E s n ece 
sario  h ab e r nacido  p o e ta : poeta nascitur. Do ah í re su lta , que 
co n trib u y en  a l len g u a je  poético, el tahiito, la  natíímlezaj\\x 
divinidad.

N ada ex trañ o  por co n sig u ien te  que conocieran  y  d istin 
g u ie ra n  las  a n tig u a s  generac io n es á  sus p o etas con los re- 
sea'mdos nom bres de vates, númenes, adivinos; porque la  
in fluencia  que con su  len g u a je  o jerc ian  sobre las g e n te s  era 
t a l , que estas les c rc ian  séres solrenatvA'alcs y  otros tan tos 
d ioses; como que p ronosticaban  sobre lo fu tu ro . <s.Dicl(e per 
carmina sortes...... » Hor. a rt. poet. p recep . v e in te  y  nueve.

§ V il.

S en tadas estas p ren o c io n es, p rosegu irem os n u estra  ta rea , 
y  en tra rem o s de u n a  m an era  re su e lta  á  t r a ta r  de la  Versi-



¡icmioih como m ejor sepam os, ten iendo  siem pre en  conside
rac ión  cu an to  nos h an  legado  respetab ilís im os p recep tis tas  
y  h u m an is ta s .

Los e lem entos m ateria les de la  versificación  española y  
de l len g u a je  poético, como e n  o tra  p a rte  hem os d icho , son 
tre s ;  6% tiútíioto de siidibcis (can tid ad ), Id colocdcio'H do los 
tos {inflexión) y  la o'ima (versificación).

Y a  ten em o s, p u es , e l len g u a je  d en tro  de u n  c írcu lo  m ás 
estrecho , y  de l cual no cabe sa lir , s in  fa lta r  al A rte  de la 
poesía. E sto  m ism o es p rec isam en te  lo que im p osib ilita  p a ra  
este  g én e ro  de com posiciones á  aquellos á  qu ienes la  n a tu -  
leza no hizo poetas ; hac ien d o  p o r el con trario  e s ta  c ircuns
ta n c ia ,  que descuellen  m ás e n  e lla  ( e n  la  poesía) aquellos 
que s in tiéndose  favorecidos, no ob stan te  es tas tra b a s , vue
la n  en  a las de su  im ag in ac ió n  p o é tica , desde e l inás h u m il
de de los séres á  las  m ás e levadas consideraciones del in 
fin ito , de jando  por todas p a rte s  in sig n es  v estig io s  de su  v ena  
poética  y  de su  fan tasía  c readora  y  fecunda; o ra esparciendo 
por do qu ier e l a rom a de la  m oral m ás p u ra ;  o ra  abriéndo
nos los tesoros de u n a  n a tu ra le z a  ta n  g en ero sa  como su b li
m e; o ra  rep resen tán d o n o s toda la  oiiajestad de u n  Dios en  el 
a lto  trono  de su  om nipo tencia  y  de su  in fin ita  ^sabiduría y  
bondad.

§ VIII.

VER SIFIC ACIO N.

M oiilau en  sus e lem entos de L ite ra tu ra  nos d á  de e lla , en 
lo que se refiere  á la  p a rte  m ecán ica , e s ta  ex ac ta  definición.
• Es la artificiosa y  constante (1) distribución de n m  obra en

(1) No se tome al pié de la letra el valor de estos dos adjuntivos; porque eulénees 
vendríamos á establecer como criterio, que la versificación solo consistía en forjar ver
sos, y en hacer del poeta un ramplón; siendo así que los versos deben ser inspirados, 
y que de la inspiración resulta el poeta.
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porciones simétricas de determinadas dimensiones,» Desde lu ego  
c-adalínea es u n a  de estas porciones s im étricas  que llam am os
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nerso.
A cerca de cu a l es ó h a y a  de  ser el núm ero  de sílabas de 

(iue h a  de co n sta r el verso , no  h a y  re g la  c ie r ta , au n q u e  los 
au to res su e len  señ ala rlo  desde dos h a s ta  catorce in c lusive ; y  
en todos p u ed e  suceder que te n g a n  u n a  sílaba m énos, cuan 
do es acen tu ad a  la  última; tom ando  el verso  en tónces el 
nom bre  de l acen to , esto e s ,  agndo.

P u ed en  los versos te n e r  u n a  s ílab a  m ás , cuando el acento  
(;argue en  la  antepenúltima s íla b a , tom ando el verso  en tón - 
c,es e l nom bre  de esdrújulo.

O, queda  el verso  en  su  g e n e ra l curso  y  n a tu ra l  estado  que 
es la  norma,, y  en tónces se le  d is tin g u e  de ios o tros con el 
nom bre  de  rerso regular ó llano.

E sta  d ife ren c ia  en  el nú m ero  de s ílab as , sólo es aparente 
im e l len g u a je  versificado, y  no in flu y e  en  lo m ás m ínim o 
p a ra  lo esencia l del verso , n i  p a ra  lo esencia l de la  poesía. 
Decimos q u e  es ap a ren te , p o rq u e  au n q u e  hem o s d icho  que 
los versos agudos te n ia n  u n a  sílaba m én o s , y  q u e  los esdrú
julos tie n e n  u n a  sílab a  m ás que los llanos ó re g u la re s , por 
lo que re sp e ta  á  los prim eros es la  raz ó n , po rque  su  m odu
lación  q u ed a  en  suspenso ó en  el a i r e ; y  el eco m udo é inde
finido con q u e  se acaba de p ro n u n c ia r, rítmicamente h a b la n 
do, tien e  el v a lo r de  u n a  s ílaba . E n  cu an to  á  los segundos 
(los esd riíju los), la  m u ch a  e levac ión  de tono  con que pro
nunciam os la  a n te p e n ú ltim a , sufoca y  de ta l  su e rte  deprime 
e l sonido de la  s ig u ien te , que p a ra  los efectos de la  prosodia 
y  de  la  v e rs ificac ión , se la  co nsidera  líq u id a . E n  este  con- 
c.epto, y a  no  ten em o s n i el exceso n i el defecto de sílabas 
(|ue  se a p a ren tab a ; resu ltan d o  de ah í u n a  verdadera  y  exacta  
com pensación.



§ IX.

Las sílabas del verso  deben  fijarse  y  con ta rse  po r el núm e
ro  de vocales que en  él co n cu rran ; es d ec ir: que, si om i
tiendo  las consonan tes, q u ed an  en  suposición vocales en  el 
núm ero  de se is , s ie te , ocho ó m á s , se d irá  que e l verso  
consta  de se is , sie te , ocho, ó m ás sílabas .resp ec tivam en te . 
Se ex cep tú an  los casos de  d ip tongo y  trip to n g o , pues en 
estos las  dos ó tre s  vocales segu idas co n stitu y en  u n a  sílaba.

Pero como por m ucho  que sea e l in g én io  del p oe ta  no 
siem pre h a  de d a r en  p a lab ras  de estrech a  y  ex ac ta  m edida, 
es decir: q u e  no  puede p resc in d ir del uso de p a lab ras  en  que 
co n cu rran  d ip tongos y  tr ip to n g o s , y  por o tra  p a rte  e l in s 
tin to  m u s ic a l, que es la  m ejor no rm a, le  im pele  a l uso 
espon táneo  de to d a  clase do voces in c lu sas  aquellas que en 
s í los e n tra ñ a n , debem os considerar que el uso y  p resencia  
de ta le s  d ip tongos no es óMce p a ra  la  ex ac ta  m ed id a , y  
tam poco p a ra  los resu ltad o s de la  a rm o n ía , por cuan to  
queda e s ta  s iem pre  su b o rd in ad a  á  la  iiispimcion.

C uanto  se h a  dicho y  se  d ice  de l d ip tongo y  trip to n g o , 
así se clasifica y  se h ace  p resen te  en  a tenc ión  á  los p rin c i
p ian te s  y  al a rte  dem ostrado . Al efecto, este  h a  acordado 
que aquellos casos en  que el d ip to n g o  ó trip to n g o  h u b ie ren  
de d iv id irse  para  los efectos de la  m a te ria l m ed id a , debiese 
decirse  que era  en  v ir tu d  de la  licencia mètrica conocida con 
el nom bre  de diéresis. E s ta  consiste en  la  colocación de dos 
p u n to s  encim a de la  vocal sep arad a , en señ a l de d iv isión  ó 
d iso lución  del d ip tongo.

C uando p a ra  los efectos de la  a rm o n ía , aodisticamenlc 
hab lando , fuese conven ien te  considerar que las  dos ó tre s  
vocales d e l d ip tongo ó trip to n g o  h u b iesen  de ex p resa r un  
sólo sonido, esto es, que h u b iesen  de considerarse  como u n a  
sola s íla b a , se d ijese que era  en  v ir tu d  de la  licencia métrica 
opuesta  á  la  d ié re sis , conocida con el nom bre  de  sinéresis.
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E stas  m ism as consideraciones se h acen  ex ten s iv as  para  
los casos en  que e l p o e ta , p a ra  los efectos de l a rte  y  no 
para  los de la  poesía , n eces ita  que la  vocal final de u n a  pala
b ra , ig u a l ó no ig u a l á  la  vocal in ic ia l de la  s ig u ie n te , to r
m én  con e s ta  u n a  sola sílaba: hab iendo  p a ra  estos casos in 
ventado o tra  Ucencia mètrica con el nom bre de sinalefa.

§ X.

Dijim os m ás a rr ib a  que h ab ian  versos desde do s, h a s ta  
ca to rce  sílabas inclusive ; pero f ra n c a m e n te , con ra rís im as  
excepciones los versos de dos s íla b a s , de tre s  y  h a s ta  de 
c u a tro , apénas m erecen  el nom bre  de ta le s ; pues suele  
faltarles lo m ás  ind ispensab le , como lo es c ie rtam en te  la 
m elodía que d ebe  corresponder á  la  fuerza  y  v ir tu d  de lui 
pensam ien to ; y  es preciso  confesar que en  la  g en e ra lid ad  de 
los c a so s , en  los que ta le s  versos se  em p lean , sue le  e s ta r el 
poe ta  sob radam en te  ju g u e tó n  y  delicado.

Con m u ch ís im a  d ificu ltad  los versos de cu a tro  sílabas, y  
con m u ch a  m ás razón  los de tre s  y  los de d os, p u ed en  cerra i 
el espacio m u sica l de la  resp irac ió n  ; nnica c ircu n stan c ia  
que les dá  to d a  la  sonoridad y  e leg an c ia  : y  como es tan  
sum am en te  corto  el espacio h a s ta  cu a tro  s íla b a s , que casi 
uno tie n e  q u e  v io len ta rse  p a ra  h acer e l reposo final del 
verso; y  po r o tra  p a rte , con d ificu ltad  b a s tan  cu a tro  sílabas 
p ara  in sin u a r la  idea  ó e l pensam ien to , de ah í el porqué no 
m erecen  á  n u estro  en ten d e r e l no m b re  de versos : y  la  im 
portanc ia  del versO; tan to  como de la  cadencia, debe resu l
ta r  de l valor ideológico.

Pero y a  que en  los clásicos se e n c u en tra n  a lg u n o s  au nque  
pocos ejem plos, y  sea adem ás m uy  co n v en ien te  saber d e te r
m in a r la s  sílabas en  las  q u e  debe d escan sar e l acen to , d irem os
que sobro este  p a rticu la r  no h a y  re g la  fija ; pero convendrá
te n e r  p resen te  que si e l verso es Iñsüaho, el aconto  debe
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cava-ar en  la  p rim era ; si es trisilaho, debe c a rg a r  en  la  
se 4 n d a ,  si es cm dnsüaio, debe c a rg a r  en la  te rc e ra ; si es 
pentasilaio 6 de cinco s ilab as, debe c a rg a r  en  la  c u a rta ; si 
es exasilato ó de seis s ílab as , debe ca rg a r ind ispensab le- 
m en te  en  la  q u in ta , a lte rn án d o lo  en  las  cua tro  p rim era s , si 
es octosilaho ó de ocho s íla b a s , debe ca rg a r m d isp en sa- 
inen te  en  la  sép tim a , a lte rnándo lo  en  la s  seis p rim era s ; re 
su ltan d o  m ás arm onioso, si cae en  la  seg u n d a  y  c u a rta ;  si 
es decasilabo ó de diez h ilab as , c a ig a  sobre la  n o n a , y  tam  
b ien  en la  te rc e ra  y  s e x ta ;  si es endecasílabo o ae once 
sílabas (p o r  an to n o m asia , verso heroico), c a ig a  ind ispen  
sab lem en te  e n  la  décim a silaba y  adem ás en  la  sex ta  ó en 
la  cu a rta  y  o c tav a ; si es dmdecasilaho ó de doce s ilab as, 
c a ig a  el acen to  en  la s  seg u n d as  de cada h em is tig u io , o 
d íg a se , de la s  dos m itad es  del verso; si es de catorce silabas, 
com étese u n a  cesu ra  en  m edio , y  q u ed an  como dos versos

de sie te  sílabas. ■ j  \ r. Ar,
No hem os hablado  de  los versos de meve n i de los de

trece siM as, p o r ser m u y  poco usados; y  de
e x is tir ia  ejem plo, si no hu b iese  sido el fecundo y  p u x ile -
g iado  ing én io  de n u e s tro  Triarte.

§ X I.

T os versos se a g ru p a n  y  com binan  de m il d istin ta s  m a- 
n e ía s-  h a y  g ru p o s  do d o s , resu ltando  el pareado o pa
reja; h a y  g fu p o s d e  tre s , resu ltan d o  el verso  ierceto o ier- 
cTiila  resp ec tiv am en te ; h a y  g ru p o s  de cu a tro , resu  tan d o  el 
cuarieto ó h  emrteía resp ec tiv am en te ; h ay  g ru p o s  de cuíco, 
resu ltando  la  piiníiU aó  la  líT O respectivam eiite; h a y  g ru p o s  
de seis resu ltan d o  la  sextilla 6 sexta rima; h a y  g ru p o s  de 
rie te  l ’esu ltando  la  septimilla ó la  seffmdilla re sp ec tiv am en 
t e - h a y  g ru p o s  de ocho, resu ltan d o  la  octava seimila ó la 
,^'al: hay grapo>t de d iez , resu ltan d o  la  décima ó espálela : h ay



gru p o s de cato rce  endecasilahos d istribu idos en  dos cu a rte 
tos y  dos tercetos, resu ltando  el soneto.
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Ejemplos de pareado <5 pareja.

• T antas idas-Y  ven id as--T an tas  vueltas-Y  rev ueltas.
La c ien c ia  de H ipócrates u n ida-D ila ta  los in s ta n te s  de mi 

vida-.
A la  n in fa  del T uria  herm osa y  bella-M i im ag en  doy, y  el 

corazón con ella-. (Moratin).
G eneralm ente  son endecasilahos; concuerdan  en tre  s í, y  

suelen  se rv ir  p a ra  ep itafios ó in scripc iones de  fron tisp icio .

Ejemplos de tercetos ó tercerillas.

Fuéme la suerte, en lo mejor, avara; 
Sombras fueron de bien las que yo tuve; 
Obscuras sombras en la luz más clara.

(Herrera.]
Fabio, las esperanzas cortesanas 

Prisiones son do el ambicioso muere, 
Y donde al más astuto nacen canas.

íRioJa.)

E l te rce to  consta  de tre s  versos endecasilahos, consonando 
el p rim ero  con el tercero , el segundo  con e l prim ero  del 
segundo  te rce to , y  as í con secu tiv am en te  h a s ta  el f in , sin  
qu ed ar verso  lib re ; pero  si la  estrofa  sólo constare  de tres  
v e rso s , c laro  es que sólo dos consonáran  en tre  s í , quedando 
el otro lib re . Cuando los versos son red o n d illo s , to m an  el 
nom bre de tercerilla.

Ejemplos de cuartetos y de cuartetas.

Imagen espantosa de la muerte,
Sueno cruel; no turbes más mi pecho 
Mostrándome cortado el nudo estrecho, 
Consuelo sólo de mi adversa suerte.

(Argensola.)

' i



Tú diste luz al vasto firmamento ;
Su asiento al mundo; su lindero al mar;
Su trono al s o l; sus alas diste al viento;
I>os cielos ves bajo tus piés rodar.

{M. de la Rosa.}

A tratar de un gravísimo negocio 
Se juntaron los mnganos un dia:
Cada cual varios medios discurria 
Para disimular su inútil ócio ;

Y por librarse de tan fea nota 
A vista de los otros animales,
Aun el más perezoso y más idiota 
Quería, bien ó mal, hacer panales-

(IriaHe.)

La d ife reu c ia  e n tre  e l cu a rte to  y  la  c u a r te ta  consiste; en 
que e l p rim ero  consta  de once s ílabas y  es endecasílabo , y  
la  c u a rte ta  co nsta  de ocho s ílabas y  es octosílaba. T an to  el 
cu a rte to  como la  c u a rte ta  p u eden  com binarse  y  consonar 
sus versos , el p rim ero  con e l cu a rto , y  e l seg u n d o  con el 
tercero ; ó b i e n , el p rim ero  con e l te rce ro , y  e l segundo  con 
el cu arto , y  en tonces to m a  el nom bre  de seo'xentesio, 6 rim a 
cruzada.
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Ejemplos d© quintillas y liras.

Galatea desdeñosa 
Del dolor que á Licio daña .
Iba alegre y bulliciosa,
Por la ribera arenosa
Quel mar con sus ondas baña ,

Entre la arena cogiendo 
Conchas y piedras pintadas,
Muchos cantares diciendo 
Con el son del ronco estruendo 
De las olas alteradas.

Junto al agua se ponia 
y  las ondas aguardaba ,
Y al verlas llegar huia...
Pero á veces no podia,
Y el blanco pié se mojaba.

(Gil Polo.



¡Si de mi baja lira
Tanto pudiera el son . que en un momento 
Aplacase la ira 
Bel animoso viento,
Y la furia del mar, y el movimiento...

{GafcUaso.,

La d iferencia  e n tre  la  q u in tilla  y  la  lira  consiste; en  qiu? 
la  p r im e ra  consta  de cinco versos todos octosilahos y  la  lira  
co nsta  de cinco, el p rim ero , te rce ro  y  cu arto  eptasüahos ó 
de sie te  s ílab as , y  e l seg u n d o  y  q u in to  de once díalas  ó en
decasílabos.

Se d ife renc ian  tam b ién  en  que los versos de la  q u in tilla  
sue len  consonar el p rim ero  con el te rcero  y  cuarto , y  el 
segundo  con  el qu in to : y  los versos de la  l i r a  suelen con
sonar e l p rim ero  con el te rce ro , y  el seg u n d o  con el cuarto  
y  q u in to .

Ejemplos de sextilla ó sexta rima.

Mas no les falta con quietud segura 
De varios bienes rica y sana vida ;
Los anchos campos, lagos de agua pura,
La cueva, la floresta divertida,
Las presas, el balar de los ganados,
Los apacibles sueños no inquietados.

{N. Moratin.)

L as sex tilla s  son d e  poco uso , y  su  com binación  es ig u a l 
á  la  de los versos de  la  o c ta v a , om itidos de e s ta  sus dos p r i
m eros versos.

Ejemplos de octava real.

¿Ves el furor del animoso viento 
Embravecido, en la fragosa sierra,
Que los antiguos robles, ciento á ciento.
Y los pinos altísimos atierra,
Y de tanto destrozo aun no contento,
Al espantoso mar mueve la guerra?
Pequeña es esa furia, comparada
K la de Filis con Alcino airada.
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Los blancos rostros, más (jue flores bellos,
Eran de crudos puños ofendidos,
Y dorados manojos de cabellos 
Andaban por los suelos esparcidos.
Vierais pechos de nieve y tersos cuellos,
De sangre y vivas lágrimas teñidos,
Y rotos por mil partes y arrojados 
Ricos vestidos, joyas y tocados.

(Ercilla.)

La octava rea l se com pone p u e s , de ocho versos endeca
sílabos; consonando en  los seis p riiñeros los im pares en tre  
s í, y  los p a re s  tam b ién ; quedando los dos ú ltim os form ando 
u n  pareado . S irv en  especialm ente  p a ra  las com posiciones 
hero icas y  poem as épicos.

Ejemplos de décima <5 espinela.

Cuentan de un sabio, que un dia 
Tan pobre y mísero estaba,
Que sólo se sustentaba 
De unas yerbas que cogia.
¿Habrá otro, entre sí decia,
Más pobre y triste que yo?
Y cuando el rostro volvió 
Halló la respuesta, viendo 
Que iba otro sabio cogiendo 
Las hojas que él arrojó.

{Calderón.)
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—¡Qué dolor, por un descuido!
Mizifuf y Zapiron 
Se comieron un capón 
En un asador metido;
Después de haberlo comido.
Trataron en conferencia 
Si obrarian con prudencia 
En comerse el asador...
¿ Lo comieron ? No señor:
Era caso de conciencia.

(Samaniego.)

La décim a in v en tad a  por V icente E sp in el se com pone de 
diez versos octosílabos con u n a  com binación  casi siem pre

u



ñ ja , y  es como sigue: el p rim er verso  consuena con e l c u a r
to  y  qu in to ; el segundo con el tercero ; el sex to  con el 
séptim o y  décim o; y  [el octavo  con e l noveno: debiendo 
ol sen tido  qu ed ar suspenso h a s ta  el fin.

Ejemplos de soneto.

Imágen espantosa de la muerte ,
Sueño cruel, no turbes más mi pecho,
Mostrándomre corlado el nudo estrecho,
Consuelo sólo de mi adversa suerte :

Busca de algún tirano el muro fuerte ;
De jaspe las paredes , de oro el techo ;
O al rico avaro en el angosto lecho 
Haz que, temblando, cou sudor despierte.

El uno vea el popular tumulto 
Romper con furia las herradas puertas,
Ó al sobornado siervo el hierro oculto :

El otro sus riquezas descubiertas 
Con falsa llave ó con violento insulto:
Y déjale al amor sus glorias ciertas.

(Argensola.)
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Un soneto me manda hacer Violante,
Yo en mi vida me he visto en tal aprieto;
Catorce versos dicen que es soneto ;
Burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
Y estoy á la mitad de otro cuarteto ;
Mas si me veo en el primer terceto,
No hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
Y aun parece que entro con pié derecho 
Pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy los trece versos acabando:
Contad si son catorce , y está hecho.

(L. de Vega.)

E l soneto es u n a  com posición m u y  artificiosa, y  sólo 
consta  de  cato rce  versos endecasilabos, d istribu idos en dos 
cu arte to s  y  dos tercetos. E n  e l segundo  cu a rte to  se  rep ite  
la  rim a de l p rim ero , y  esta  en  los tercetos se com bina de
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diferen tes modos, no pudiendo con tener m ás de u n  pensa
m ien to , que siem pre te rm in a  con u n  rasgo  notable.

Ejemplos de silva.A LA ROSA.
Pura, encendida rosa,

Émula de la llama 
Que sale con el día,
¿Cómo naces tan llena de alegría,
Si sabes que la edad que te dá el cielo, 
Es apénas un breve y veloz vuelo?
Y no valdrán las puntas de tu rama , 
Ni tu púrpurea hermosura,
A detener \rn punto
La ejecución del hado presurosa..,.

Iba cogiendo ñores
Y guardando en la falda
Mi ninfa, para hacer una guirnalda: 
Mas primero las toca 
A los rosados labios de su boca,
Y las dá de su aliento los olores.
Y estaba por su bien entre una rosa, 
Una abeja escondida
Su dulce amor hurtando:
Y como en la hermosa
Flor de los labios se halló, atrevida 
La picó, sacó miel, fuése volando.

E sta  com posición ofrece la  com binación m as lib re  que se 
conoce. E s u n a  feliz m ezcla  de endecasílabos y  epiasilabos 
con consonantes a lte rnados al a rb itrio  del p o e ta , in te rca 
lando  a lg u n as veces versos sueltos que au m en tan  sus g a la s  
con donosa so ltu ra  ; es decir, que se nos ofrece como la  be
lleza  de u n a  selva con e l cúm ulo  de arbustos y  p lan ta s  d i
feren tes de que sue le  en riquecerla  la  fé rtil n a tu ra .

Ejemplos do seguidillas.

El amor es un pleito,
Pero en su audiencia, 

Las mujeres son parte



Y ellas sentencian.
Y aunque lo ganen,

Condenados en costas
Los hombres, salen.

El amor que te tengo
Parece sombra.

Cuanto más apartado
Más cuerpo toma.
La ausencia es aire,

Que apaga el fuego corto
Y  enciende el grande.

La seg u id illa  es u n a  com posicioncita in g e n io sa , de siete 
versos de  siete silabas, com binados con los de c in co , que 
suele  d is tr ib u irse  en  dos e s tró ñ ta s  asonantadas.

Agrupaoion de versos.

Los versos ag rupados do e s ta  s u e r te , su e len  conocerse 
con e l nom bre  de estrofas ó de estancias. Las estrofas ó es
tan c ias  p u e s , son unos g ru p o s  de versos análogos con rim a 
perfec ta  ó consonancia , 6 con rim a  im p erfec ta  ó asonancia.

E n tién d ase  por rima per feda  la  ig u a ld ad  de vocales y  de 
consonantes desde la  ú ltim a  vocal acen tu ad a  de la  ú ltim a  
p a lab ra  de l verso h a s ta  el fin  de la  m ism a.

E n tién d ase  por rima imperfecta la  ig u a ld ad  de vocales, 
pero no de consonantes, desde la  ú ltim a  vocal acen tu ad a  de 
la  ú ltim a  p a lab ra  del verso  h a s ta  el fin  de la  m ism a.

CombinacioneB de versos.

Las p rinc ipales com binaciones y  m ezclas que con los 
p rinc ipales versos se v e rif ic a n , son la  p rim era  y  la  m ás g e 
n e ra l , e n tre  versos de u n  misino nùmero de silabas: en tre  el 
verso endecasilabo ó de once .sílabas con e l epiasilabo ó de 
siete: e n tre  el odosilabo ó de, ocho sílabas con el de cuatro: 
y  a lg u n as  veces tan to  el endecasilabo como el epiasilabo se
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mezclan con el de c in c o . Asimismo vemos enlazados, produ
ciendo bellísimo efecto, versos l la n o s  6  regulares con versos 
e s d r ú ju lo s  y  a g u d o s .

Combinación de versos de tm mismo nùmero de sílabas.

Yo, de solos atributos 
Que mi sér inmortal pide,
Soy una hoz que divide 
A ios hombres de los brutos.

(Calderón.)

—El agradecer, Diana ,
Es deuda noble y cortés ••
La que agradecida e s ,
Ko se infiere que es liviana.
— Que agradece la razón,
Siempre en nosotras se infiere ;
La voluntad es quien quiere ;
Distintas las cosas son.

(M oreto.)

Gente es sin Dios ni ley, aunque respeta 
A aquél que fué del cielo derribado,
Que como á poderoso y gran profeta 
Es siempre en sus cantares celebrado.
Invocan su furor con falsa secta 
y  á todos sus negocios es llamado.
Teniendo cuanto dice por seguro
Del próspero suceso ó mal futuro. „ , ̂  ̂ ( E r a lU .)

Combinación entre endecasílabos y heptasílabos.

Por doquiera, infinito 
Te encuentro, y siento en el florido prado,
Y en luciente velo
Con que tu umbrosa noche entolda el cielo;
Que del átomo eres
El Dios , y el Dios del sol, del gusanillo 
Que en vil lodo mora,
Y el ángel puro que su lumbre adora.
Igual sus himnos oyes,
Y oyes su humilde voz, de la cordera 
El plácido balido,
Y del león el hórrido crugido.

(M elendez V aldcs.)
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Combinación entre versos de ocbo con los de cuatro.

Pues que vemos lo presente,
Como en un punto se es ido 

Y acabado:
Si juzgamos sabiamente,
Daremos lo no venido 

Por pasado.
No se engañe nadie, no;

Pensando que ha de durar 
Lo que espera,

Más que duró lo que vio;
Pues que todo ha de pasar 

Por tal manera.
(Jorge Manrique.)

Combinación entre endecasílabos y de cinco sílabas.

Jamás el peso de la nube parda ,
Cuando amanece en la elevada cumbre ,
Toque tus hombros, ni su mal granizo 

Hiera tus alas.
(Moratin.)

Combinaciones entre versos llanos, esdrújulos y agudos.

Ciñéronte corona 
De lauros inmortales 
Las nueve de Helicona ;
Sus diáfanos cristales 
Te dieron , y benévolas 
Su lira de marfil.

Con ella renovando 
La voz de Anacreonte,
Eco amoroso y blando 
Sonó de Pindó el monte,
Y te cedió Teócrito 
La caña pastoril.

'Moratin.)

H ay adem ás el verso  lih'e;Qs,io e s , a q u e l, que n i está  
su je to  á la  r im a  p erfec ta , n i á  la  im p erfec ta ; y  cu y a  g rac ia , 
tan to  ó m ás que del núm ero  de s íla b a s , depende de la  acer
ta d a  colocación de los acentos; ig u a lm en te  que, a lg u n as



veces, del corte de la frase. Suele ser propio del verso ende
casílabo y producto de los poetas más eminentes, á pesar de 
SU aparente facilidad.

E jem p lo s de versos libros.

En fin voy á partir, bárbara amiga;
Voy á partir, y me abandono ciego 
A tu imperiosa voluntad. Lo mandas.
No sé si puedo resistir: adoro 
La mano que rae hiere, y beso humude 
El dogal inhumano que me ahoga.
No temas ya las sombras que te asustan ,
Las vanas sombras que te abulta el miedo,
Cual fantasmas horribles á la clara 
Lu. de lu honor y tu virtud o^uestas^^

Segadores, á las mieses:
Que ya la rubia mañana 
Abre sus rosadas puertas 
Al sol que de oriento

Mármoles y oro que su templo visten,
Fúlgidos brillen , y á los corvos techos.
Que el pincel abultó de formas bellas 
Suba el incienso en humo.

Desde la octava real para arriba las estrofas y  sus 
suelen decirse de a r t e  m a y o r ;  y desde la misma para a r  
suelen decirse de a r te  m e n o r  ó r e d o n d i l lo s .   ̂ i i »

Cuando los versos de arte menor combinan con los ae 
arte mayor, toman el nombre de versos de^¿¿ q_% elrado.

EJEM PLOS.
Alaba, ó alma, á Dios: Señor, tu alteza 

; Qué lengua hay que la cuente?
Vestido estás de gloria y de belleza,
Y luz resplandeciente.

Encima de los cielos desplegados 
Al agua diste asiento ;
Las nubes son tu carro , tus alados
Caballos son el viento. „ r

[F t . L . de León.)
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¿Cuándo será que pueda 
Libre de esta prisión volar al cielo,
Felipe, y en la rueda 
Que huye más del suelo,
Contemplar la verdad pura y sin duelo?

A llí, á mi vida junto 
En luz resplandeciente convertido,
Veré distinto y junto 
Lo que es, y lo que ha sido,
Y su principio propio y escondido.

Entonces vere, cómo 
La soberana mano echó el cimiento 
Tan á nivel y á plomo.
Do estable y firme asiento 
Posee el pesadísimo elemento.

Y entre las nubes mueve 
Su carro Dios, lijero y reluciente;
Horrible són conmueve ;
Beiumbra fuego ardiente ;
Treme la tierra ; humíllase la gente (11.

(Fr. L. áe Leon.)

8  X II.
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LICENCIAS POETICAS.

Hem os d icho  en o tro  lu g a r , que el len g u a je  g e n e ra l q u e 
d ab a  m ucho m ás reducido  p a ra  el p o e ta , desde el m om ento 
en  que deb ia  su je ta rlo  á las in f l íc e n c ia s  de la  r i 7 m .  S in  em 
b a rg o ; lo que p ierde  por u n  lad o , lo  g a n a  p o r o tro ; y  las 
licencias poéticas que se le conceden ó que é l se concede 
( p i c t o r i h i s  a tq u e  p o e t i s  q m d l i h e i  a u d e n d i  s e m p e r  f u i l  œ q m  
p o t e s t a s ) ,  en  v erd ad  le  p roporcionan  la  m ás g r a ta  com pen
sación. Por m edio de ta les  licencias e l p o e ta , ó a lte ra  y  mo-

(1; La lectura prosódica de los versos, dice nuestro filósofo-poela, don Manuel 
Hilú y Fonlanals en su Arte poética, debe de ser acomodada á las s i n a l e f a s ,  d i é r e s i s  
d i s l o c a c i o n e s  d e  a c e n t o  y  d e m á s  l i c e n c i a s  que haya usado el poeta. En caso de que tal 
pronunciación exigiese algún esfuerzo penoso, ó que pareciese afectado, culpa será del 
versificador, no del que lee. Supuesto que los versos no son prosa, preciso es que o! 
lector los lea como tales ; y el arte que emplee, debe consistir en marcar de un modo 
claro pero delicado, el número de silabas, la acentuación, etc., sin perjudicar/i la 
lectura oratoria; esto es, à la que expresa el sentido de las frases.



difìca la  form a n a tu ra i  y  m ate ria l de las  p a la b ra s , ó com ete 
u n a  verd ad era  in fracción  de las leyes de la  G ram ática; 
ley es  que sacrifica con conciencia á la  fuerza  y  a tractiv o s 
de  la  arm onía.

Puede a lte ra r  y  m odificar la  form a n a tu ra l  y  m ateria l 
d é la s  p a lab ras , o ra  a ñ a d ie i id o ,  ora q u i ta n d o  do ellas a l
g u n a  le tra  ó sílaba en  e l p rin c ip io , en  e l m edio ó en  el fin.

Las licencias por las  cuales el poeta  añade son: en  el 
princip io  la  p r o i a s i s  ( p r o s th e s i s ) ;  en el m edio e p é n te s is ;  en 
e l fin  \z . p a r a g o g e .

Por la  p r o t a s i s  se añade u n a  le tra  ó sílaba a l p rincip io  de 
la  p a la b ra , como a rre b o zo  a s e n ta r s e  en  vez de reb o zo  s e n ta r s e .

Por la  e p é n te s is  se añade al m e d io , como I n g a l a t e r r a  
c o r o n ic a  en  vez de I n g l a t e r r a  c r ò n ic a .

Por la  p a r a g o g e  se añade a l  fin , como i n f e l i c e  p re c o c e  p e c e  

en  vez de i n f e l i z  p r e c o z  p e z .
Las licencias po r las cua les q u ita  u n a  le tra  ó sílaba, son : 

la  a fé r e s i s  (apheresis), la  s in c o p e  y  la  a p o co p e .
Por la  a fé r e s i s  q u ita  u n a  le tra  ó sílaba del p rincip io  de la 

p a la b ra , como h o r a  n o r a b u e n a  en  vez de a h o r a  e n h o r a b u e n a .
Por la la  q u ita  del m edio , c o t ú .o  h id a lg o  d e s p a re c e r

en  vez de h i jo d a l g o  d e s a p a r e c e r .
Por la  apó co p e la  q u ita  de l f in , como s a u z  d i z  do  en vez 

de sa u c e  d ic e  d o n d e .

INFRACCIONES.
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Com ete e l poeta  u n a  verd ad era  in fracción  de las leyes de 
la  G ram ática , cuando se perm ite  u sa r  del a rtícu lo  m asculino  
en  vez del fem enino , en  aquellos casos que n o  son usuales; 
ó cuando, si le  acom oda, suprim e d icho a r tíc u lo , com o:- 
T raspasa de los m ontes e l  a l tu ra ,  en vez de la  a ltu ra . (Gar- 
cilaso).



—  2 1 0  —
Así, ro ta  la  v e la , ab ierto  u n  lad o ,-  pobre b a je l á  n au fra

g a r  cam ina...
E n  vez de de decir-w?^ pobre b a je l etc.
T am bién com ete el p o e ta  u n a  v erd ad era  in fracc ión , cuando 

a lte ra  el rég im en  u su a l de los verbos como: E se tu  salvador 
suspiram os-en vez de decir por suspiram os. (Oar-

^ ^ ^?su s m árm oles ab re  á rec ib irm e, en  v ez  de decir para
rec ib irm e . (M oratin). (1 ) , i v  .

No querem os ex ten d ern o s m ás, a l  h a b la r  de la s  licencias 
poéticas, y  n i u n a  p a lab ra  m ás pensam os dec ir en  orden  al 
len g u a je  p o ético , porque no cum ple al fin  que nos hem os 
propuesto . Q uien desee in s tru irse  en  m ás porm enores lea  a 
M ilá y  F o n tanals , á  G il y  Z arate , á  M onlau, á  Coll y  V ehi y  
á  o tro s , en  qu ienes en co n tra rá  el lec to r cu m p lid a  doctrina, 
con  abundancia  de ejem plos y  de n o tas  que podrán  hacér
sela más fác il, é ilu s tra r le s  m ás.  ̂ _

Todo lo que sobre la  versificación  dejam os ex p u esto , na. 
sido con la  sola idea  de dem ostrar no sólo e l valo r é in- 
fiu encia  de la  Prosodia de  la  len g u a , considerando la versifi
cación como uno de sus m ás aprec iab les consecuencias, y  
con  la  de dem ostrar que es la  P rosodia s in té tic a  la  p a rte  de 
la  G ram ática , que m ás d irec ta  y  poderosam ente  in ñ u y e p a ra  
los efectos del canto .

OBRA, ES CUALQUIER COMBINACION INTENCIONADA,

(1) Advierte el citado don Manuel Mila, que estas y otras licencias que use ei 
poeta, empleadas con discreción y p<irsimonia, no sólo son un recurso del vei si ica oi 
sino que en determinadas ocasiones proporcionan al lenguaje poético , cier a ,̂a a 
sabor peregrino.



QUINTA PARTE DE LA GRAMÁTICA.

LIBRO QUINTO.

TRATADO DE ORTOGRAFIA DEMOSTRADA
DISTRIBUIDO EN TRES SECCIONES

SECCION PRIM ERA.

Esta Sección, letras equivocahles en la pronunciación y
escritura; ó sea , de las letras con que deben pronunciarse y escribirse
las palabras. . , , • i

La segunda, trata de la vuntuacion en lo que tiene de relación con las 
ideas; ó dígase, Sección complementaria ideológico-ortográfka.

La tercera, trata de ciertos signos como procedentes del campo ora
torio en lo que tienen de relación con los afectos ; 6 bien, Seccion.com- 
r)\emcula.vid. afectivo ortográfica (\).

Por don Fernando Monmany y Carcereny ; Bachiller en la Facultad 
de Filosofía; Preceptor de Latinidad y Humanidades; Colocado en 
terna en unos ejercicios de oposición á tres cátedras de latín y caste
llano verificados y aprobados en Madrid, etc., etc., etc.

(1) Este tratado publicado en el año 66, va corregido y notablemente aumentado 
por el mismo autor.
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PRELIM INAR.

U ani e t scrlbeudi ra tio  eonjuncta cum loquendo 
e s t........................

Ego, nisi quod  conauetudo o b tin u e rit, sic scri- 
bendnm  quiqque jud ico , quo modo souat. Quint, Ins- 
t i t .  Orat. lib. i.« ss 4 .0  r  t."

§ Í-

H abiendo e l g ram ático  conocido y a  la  s ign ificación  y  el 
valo r de las pa lab ras  e lem en ta res  de la oración y  de l d is
c u rso -^  habiendo  reconocido que sólo del consor
cio de las m ism as y  de su estrech a  coord inación  re su lta b a  
la  verd ad era  expresión  de todo pensamiento-.Sm¿í?^w-; y  ha- 
l)iendo ad vertido  finalm ente , la  a rm o n ía  que de las voces y  
de su  e s tru c tu ra  se despreudia-i^m oí^/íí-; ya  no le  quedaba 
a l observador, sino p u rg a r  y  d ep u ra r d e l len g u a je  aquellos 
v icios de fo rm a , y  aquellos resabios propios de toda obra 
com plicada y  rec ien  conclu ida: màxime en aquellos tra b a 
jo s  q u e , com o el len g u a je  esc rito , so n  no do añ o s, sino de 
siglos; y  de u n a  constan c ia  n u n ca  b ien  po n d erad a , cual 
ja m á s  n in g u n a  o tra  h ay a  podido e x ig ir . A un así, m u y  léjos 
se e s tá  de h ab e r alcanzado la  Meta.

§ n .

Los id io m as , cual la  n av ecilla  ex ])uesta  á  los em bates 
de l h u racán , em pujados p o r d o q u ie r, y  á  m erced  de la  co
d ic ia  de c ien  m onarcas ex trañ o s y  poderosos, que sólo



gozan , cuando nadan  en  los charcos do sa n g re  de las  víc
tim as qne h a n  ocasionado , su fren  las consecuencias de la 
conquista; y  rendidos á  los atropellos del v e n c ed o r, en  vano 
in ten tan  oponerle u n a  resistenc ia . A ntes e s t e , em briagado  
del esplendor de  sus v ic to rias, s ig u e  peleando p ara  sobrepo
nerse al vencido; y  en m edio de su  rég im en  t i r á n ic o , t ra 
b a ja  h a s ta  sufocar los sen tim ien to s  del mismoj, p a ra  in fu n 
d irle  los de sus adeptos y  o b lig ad o s , arrancándo le  e l cu lto , 
sus creencias, y  su  len g u a je  que se afana en  sulstituw  (I) 
por el que estos le  h a n  im portado . D ígalo sino la  len g u a  
e sp añ o la , la  que salida d e l romano rústico en  su  la rg a  y  pe
nosa trav es ía  h á c ia  el s ig lo  x i , seg ú n  que las  fam ilias es
tu v ie ro n  después en  con tacto  con el g o d o , con el á rabe  y  
otros pueblos in v a so re s , ad m itie ro n  y  debieron  ad m itir  n a
tu ra lm en te  sus costum bres y  sus le tra s  : resu ltan d o  de ahí 
esa d iversidad  de  e lem entos h e te ro g én eo s , que con tribuye
ron  á  corrom per m ás y  m ás la  pu reza  de sus princip ios. 
N ada ex trañ o  pues, se d ig a  que la  len g u a  españo la , es el 
resu ltado  de u n a  com binación de l mscuence, del griego, 
del godo, y  del aráligo.

(1) Dejo subrayada esta palabra para liamnr la atención del lector, al solo objeto 
(le (lue evite el abuso en que se incurre, cuando se escriben las palabras compuestas 
de las preposiciones-.'iu&s-ots-seguidüs de consonante, suprimiendo la-i-de dichas 
preposiciones, en menoscabo de las reglas de origen, y también de la misma Prosodia- 
adulterando hasta el esfuerzo orgánico de la pronunciación, el «meo que el buen sen
tido aconseja, el «nico que el origen reivindica, el único que la prosodia autoriza, y 
el único en que la propiedad y la armonía sin afeminación se complacen, por encon
trar en dicho esfuerzo su única y verdadera y legítima repmeníacíon. Así escriben 
malamenta sustancia-sustantivo-suslanciar-suscribir-suscric¡on--oscuro-oscuridad- 
oscurecer-; debiendo escriiirse-subslancia-substanlivo-suhstanciar-subscribir-subs- 
cripcion—obscuro - obscuridad-obscurecer-. Tcjmese la molestia de separar la compo
nente de la compuesta, y rechace esta brevedad mal entendida ; y esa falsa armonía 
que su oido viciado cree tal ; y no dudo me dará la razón de este abuso cometido, y 
en mala hora consentido. Muchos de estos vicios resultan, sino me engaño, de haber
los trasplantado del lenguaje versificado, donde por atenciones al ritmo y á la melo
día con alguna frecuencia se cometen semejantes alteraciones de ortografía para lo 
que están facultados los poetas, mas nunca los prosistas. »
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§ m .

A sí los id iom as, porque todos h a n  experim en tado  estos ó 
parecidos tra s to rn o s , encerrando  den tro  de sí m il d istin tos 
gérmenes de los invasores, an te  esa co rru p c ió n , debieron 
por tu erza  ex p erim en tar u n a  g e n e ra l transfo rm ación  en  su 
fo rm a, como án te s  debieron  ex p e rim en ta rla  en  el fondo; 
s igu iéndose á  todo esto u n a  m u y  d is tin ta  y  v a riad a  p ronun
ciación: sufriendo tam b ién  la  e sc ritu ra  los efectos de tan  
fu n d am en ta les  cam b io s, como q u ie ra  que cada  uno  de por 
sí im p o rta  y a  sus n a tu ra le s  y  no escasas d ificu ltades.

De todos m odos : y  al ex ten d e r n u es tra s  consideraciones 
acerca  de la  e sc ritu ra  po'dctico usual, no puede m enos de 
e x tra ñ a rse  en el p rim er m om ento, que no se escriba  con
form e se p ro n u n c ia , por m ás que nos hayam os hecho  cargo 
de la  co rrupción  exp erim en tad a  e n  las d iversas épocas de 
su  ex isten cia .

E n  v is ta  de todo es to , procedam os a l e s tab lec im ien to  de 
reg la s , m ed ian te  las cuales se p u ed an  de u n a  m an e ra  g e 
n e ra l y  un ifo rm e ex p resa r y  e sc rib ir en b u en a  o rtografía  
los p en sam ien to s , las id ea s , y  los objetos q u e , al ser pro
nunciados, d ifieren  en  a lg o  de cuando los escrib im os. Co
m encem os al efecto po r conocer las le tra s  que pueden  
equivocarse.

CAPÍTULO PRIMERO.

Letras equivocables.

§ IV.
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Lo son las  siguien tes:-a-e-i-o-u-con-ha-he-h i-ho-hu;-la-b- 
con la-v-: la-b-con la-p-: la -c -co n  la-z-: la-c-con la  q-: la d-



con la  t-: la-g -con  la-j-; la-i-con la -y -: la-m -con  la-n-: la - r -  
con la-rr-: la -x -co n  la -cs-.

De estas le tra s  equivocadles, unas re su ltan  serlo en  la 
p ro n unciación  y  e sc ritu ra , y  otras m ás  p a rticu la rm en te  en 
la  esc ritu ra . Las equivocadles en  la  pronunciación y  escri- 
lum  son las  s ig u ien tes  :-a-e-i-o -u -con-ha-he-lii^ho-hu-(l) 
la-b -con  la-p-: la-c-con la-z-: la-d -co n  la-t-: la-g -con  la-j-: 
la-i-con la  y-: la -x -co n  la-cs-.

Las equivocadles en  la  escritu/ra son : la-d-con la-v-(2): la- 
c -co n  la-q-: la-m -con la-n-: la -r-co n  la - r r - .

Las le tra s  o signos de n u es tro  alfadeto  son minie y  seis 
de form a s im p le , y  tres de form a com puesta. Total 29. Las 
de forma so n -a -d -c -d -e -f-g -d -i-j-k -l-m -n -ñ -o -p -q -r-s-
t -u -v -x -y -z - .  Las de forma compuesta so n -ch -q u e  es u n a  
com binación  de las  s im p les-c -h -:- ll-q u e  es la  com binación, 
dup licada  de lasj dos-1-1-: y  la  r r  (3)-que tam b ién  es u n a  
com binación d u p licad a  d e  las dos-r-r-. Se d iv iden  en vocales 
ó sim ples sonidos, y  en  consonantes ó dobles sonidos. Las 
vocales son seis-a-e-i-y-o-u-: la s  re s ta n te s  son consonantes. 
E stas  son llam adas muelas, c u a n d o , a l ser p ronunciadas, no 
n ecesitan  de vocal an te rio r: son llam adas semivocales, cuando, 
a l  se r p ronunciadas, an te s  y  después n ecesitan  de una vocal. 
P ara  la  p ronunciación  de las  vocalesjó sim ples sonidos no h a 
cem os m ás que a b rir  la  boca, a rro jan d o  el a ire  que sube del 
pu lm ón , y  acom pañando es ta  acción  con d istin to  m ovim iento  
lab ia l com o-a-e-i-y -o -u -. Para  la  p ronunciación  de las  conso
n an tes  m odificam os e l a ire  que sube del p u lm ó n , poniéndolo 
en  contacto  con el m ecanism o de la  boca, com o:-be-ce-
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(1; Véase el S 8.®
(2' No reproduciré, como lo hacen algunos gramáticos, aquello de que suenan 

de una misma manera la-b- y la-v-, y que es igualmente indiferente escribir-g-que-j- 
por haberlas ya confundido el uso; pues me da lástima sólo el pensar que se reconoz
ca y quede erigido en ley, lo que sólo es un repugnante abuso.

(3j Véase el § 1.® del libro 1.® Sección 1.® de la Ortología,
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ceache-de-cfe-ge-ache-jota-ka-ele-elle-eme-ene-eñe-pe-qu“
ere-erre-ese-te-ve-equ is-zeta-. Al m ecanism o ó reu n ió n  de 
m edios in te rn o s  y  ex ternos que em pleam os p a rticu la rm en te  
cuando  bucalizam os los signos co n so n an tes , podríam os 
darle  el nom bre  de organismo ú  aparato hical f4 ).

§ V.

Así: las  consonantes, al se r p ronunciadas, ó necesitan  m ás 
p a rticu la rm e n te  del ó rgano  de los lab io s, y  en tonces se las 
llam a-?« 5 M^e5 -co m o -b -p -m -; ó necesitan  m ás p a rticu la r
m en te  de l ó rgano  de la  le n g u a , y  en tonces se las  llam a- 
ling'mles-c.omo-\~'ü.-x~s~'^ ó n eces itan  m ás p a rticu la rm en te  
de l ó rgano  del p a lad a r, y  en tonces se las \\?íma.~paladiales~ 
com o-ñ-h-11- ;  ó necesitan  m ás p a rticu la rm en te  de l ó rgano  
de la  g a rg a n ta , y  entóneos se las W^m.'cL-gtUurales-Gomo-g-]- 
q -x - ;  ó n eces itan  m ás p a ricu la rm en te  de los ó rganos len g u a  
y  d ien te s  de a rrib a , y  en tonces se las \\ümz.-lingm-dentales- 
com o-c-d-t-z-; ó necesitan  m ás p a rticu la rm en te  de los órga
nos de l labio  in ferio r y  los d ien tes  superiores, y  en tonces se 
las  \\^m3,-¡ahio-dentahs-com.o-í-Y~\ ó en fin , n eces itan  m ás 
p a rticu la rm en te  de los ó rganos de la  len g u a  y  de l paladar 
á  la  y e z , y  en tonces se las llama-?¿Ky?ít) paIadiales-Q,oiíio-\\- 
r-s-t-ñ-h-11-.

De las  seis vocales se fo rm an  los diptongos-QÍ-Q\-oi-\xj- 
co m o :-h ay -la ico -;-d e ic id io -p le ito -ace ite -;-h o y -co n v o y -o id “ 
o ig o -z o ilo - ;-b u itre - im b u c ir -m u y -a rg u ir- ;  y  los triptongos 
com o-buey -P arag u ay -d en u n c ia is-.

(4) Véase expuesta extensamente esta doctrina en el Libro 1.“ Sección 1. 
tndado de Prosodia analitica.

del
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VI.

De e n tre  todos los ca rác te res  eqniwcaUes, los en  que con 
m ás frecuencia  se com ete equivocación en  la  p a r te  o rto g rá 
fic a , son sin  duda los de la  a -c -i-o -u -co n  los d e -h a -h e -h i-  
ho  h u -, así en  el p rin c ip io  como en  el m edio  de la  palafira. 
E s ta  fa lta  que p u d ie ra  haberse  subsanado  tiem po  h ace , 
queda como siem pre  en  e l m ism o estado  de am b ig ü ed ad  y  
de duda pu n ib les  h o y  m ás  que n u n c a , que tan to  se b lasona 
de progreso y  de perfección  en todo, po r no h ab e r reu n id o  
cu an tas  voces se escriben  con la  letra-7¿-siem pre en  p resen 
cia  de las re g la s  de la  E tim o lo g ía , y  po r no hab erlas  expuesto  
e n  u n  c a tá lag o , que h u b iese  sido d estinado  á  la  le c tu ra  de 
la  ju v e n tu d ; la  que desde su  in fan c ia  aco stu m b rad a  á  v e r, 
lee r y  deco rar aq u e llas  fo rm as, h u b iese  e n  la  p rác tic a  escri
to  ta le s  p a lab ras , s e g ú n  las  h ab ia  v isto  e s tam p ad as , y  seg ú n  
la s  h ab ia  leido en  e l ca tá lag o . C ie rtam en te  q u e , do h ab e rse  
hecho  a s í , h u b ie ra n  los jó v en es ten id o  u n  m edio fác il y  
p ro n to , a l e sc rib ir sobre cu a lq u ier asu n to , sí que tam b ién  
hub iéram o s g an ad o  los a d u lto s , p u es  habríam os ten ido  u n  
consu lto r a l  que re c u rr ir  en  los casos de ig n o ran c ia  y  de 
duda.

N i q u ie ran  d iscu lparse , diciendo q u e  n u e s tra  O rtog rafía  
a c tu a l es tran s ito ria ; esto  es , q u e  e s tá  y  se conserva  así, 
ín te r in  no se decida de u n  modo resu e lto  á  escrib ir confor
m e se p ro n u n c ia ; pues h a rto  sabido es que en  los n eg ocios 
do m ás v ita l  in te ré s  y  de m ás reconocida  u t i l id a d , es e n  
donde las pequeñeces en tre tien en  y  d is trae n  á las  p e rsonas 
que m ás d irec ta  in ñ u en c ia  podrían  e je rce r, p a ra  d ar c im a á 
u n a  obra  de in te ré s  g e n e ra l, a l propio tiem po que se a rra i
g a ra  m ás en  todos el am or á n u e s tra  nacionalidad  y  á  n u e s 
t ra  env id iada  L ite ra tu ra .

15
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VIL

p o s  son las  reg la s  que g en e ra lm en te  d e te rm in an  los g ra 
m ático s , j  que deben  seg u irse  en  ó rden  á  las  le tra s  que 
d eb en  em plearse, a l e sc rib ir la s  pa lab ras  con todas las le tras  
q u e  son m en ester, seg ú n  la  a c tu a l O rtografía  ; la  de origen 6 
procedencia de las p a lab ras  de o tra  le n g u a , y  la  de uso que 
co n stan tem en te  se h a y a  seg'uido. A unque e s ta s  dos reg la s  
son  d ig n as de la  g e n e ra l aprobación  de que g o z a n , supuesto  
q u e  in d u y en  eficazm ente á  u n a  m ejor reg u la rizac io n  para  
los efectos de la  a c tu a l o rto g ra fía  p rác tic a  en  g e n e ra l, y  en  
cu an to  se p o n en  m ás a l a lcan ce  h a s ta  do las personas m è
n e s  i lu s tra d a s , s in  em bargo ; e s tán  m u y  d is tan te s  de ofre
ce rn o s u n  ca rác te r  g e n e ra l , de  su e rte  que p u ed en  c itarse  
num erosos ejem plos que las  con trad icen .

VIII.

L as le tras-a-e -i-o -u -ha-he-h i-ho -hu-son  signos eguirocables 
en  la  p ronunciación , po rque  nos ofrecen id en tid ad  de sonido, 
y  po rq u e , al m o d u la rla s , p ra ticam o s ig u a l m ovim iento  (1 ).

E n  la  e sc r itu ra  debe ad v ertirse  lo s ig u ie n te ; u n a  p a lab ra  
cu y a  p rim era  le tra  sca-a-e-i-o-u-en la  p ro n u n c ia c ió n , en  la  
e sc r itu ra  ten d rá  án te s  do sí la  le tra  asp irada-7¿*ora en  el 
p rinc ip io , ora en  el m edio de la  m ism a.

Primero: cuando la  p a lab ra  de donde aq u e lla  derive  tam 
b ién  tenga-h-com o;-hom bre d e  hom o -h o n ra  de honor-haber 
de  h ab ere-hoy  de h o d ie -h ab ita r  de h ab ita re -h u m ild c  do 
h u m ilis -co n  o tras m il. E x cep tú an se-in v iern o  de h iem s-arpa  
de h a rp a -E sp añ a  de H ispau ia-arp ia  de harpyse-alm orraua

( ) Sin embargo: téngase presente que en algunas provincias y localidades de 
nuestro suelo patrio, sus habitantes modulan la-A-como si hubiera de ser-o-: diciendo 
-gueso en vez de hueso,-güevo-en vez de huevo etc., mientras que en la escritura 
práctica usan de la-/t-y no de la-^-.

J



de  h æ m orro is-a lito  de h a litu s-y ed ra  de h ed e ra -y erb a  de 
h e rb a -y  o tras. Por lo contrario : se  escriben  con la  asp irada  
-7¿-, au n q u e  no la  tien en  de o rig en , las  s igu ien tes;-h .e-in ter- 
jecc io n  de i?cC(?-huérfano de orphanus-hueso de osis-huevo 
d e  ovum -holgar de o tia ri-helar h ielo  de g e la re  g e lu -h in c h a r  
de  in flare-y  o tras.

u n a  pa lab ra  cu y a  p rim era  le tra  sea-a-e-i-o-u-en 
la  p ro n u n ciac ió n , te n d rá  án tes  de sí la le tra  aspirada-/^-, ora  
en  el p rincip io , o ra  en el m edio de la  m ism a, cuando la  
p a lab ra  de donde aquella  derive  com ienza por la  le tra-/'-, y a  
derive  del la t in ,  y a  del ca ta lan  an tig u o , com o:-h ijo  de filius 
-herm oso de ferm oso form osus-h idalgo  de fijodalgo-hablar 
de fab lare-hacer de facere-hazaña de fazaña-hem bra de 
fem bra fem ina-hecho  de fecho fac tu m - y  o tras varias.

Tercero: u n a  p a lab ra  cu y a  p rim era  le tra  sea-a-e-i-o-u-en la 
p ro n u n c iac ió n , en  la  e sc r itu ra  te n d rá  án tes  de s í la  le tra  
aspirada-7¿-ora en el p rinc ip io , ora en  el m edio de la  m ism a, 
cuando  la  p a lab ra  es com puesta , y  la  sim ple tien e-f-in ic ia l; 
y  cuando sep arad a  la  com ponente, la  p a lab ra  sim ple derive 
de  o tra  que tam b ién  se escribe  con la  letra-f-ó con la-7¿-en 
el p r in c ip io , com o;-prohib ir de p ro h ab ere -reh accr de rem - 
facere-desheredar de exheredare-desho jar de ex fo liare-ex- 
h u m ar de ex -hum are-zaherir de za-ferire y  o tras v a 
r ia s  (1 ).

Cuarto: tam b ién  se escribe-^-án tes de los d ip tongos eu-ue- 
ie -co m o :-h u elga-huerta -huevero -huésped-huella - -h ie l-h ier- 
ro -h ierve-h iende-con  otros varios ejem plos (2 ); y  e n tre  las
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(1) En muchos casos k s  palabras castellanas'se escriben sin-/í-tanto en su princi
pio como en su medio, no obstante de ser compuestas, y de tener la palabra simple la 
aspirada-ft-en el principio, como : subasta de-sub basta-incoar de inchoare-abstraer 
de abstrahcre.

(2} El uso ha alterado la lelra-A-y también la-g-de origen en el diptongo-íe-, 
substituyéndolas por la-y-en un s pocas voces como:-yerba-ycdra-yerno-ycso-ycma- 
en vez de* hierba-hiedra-etc. También ha modificado el adverbio-aftora-substituyén- 
dolo por-oro-, cuando hace el oficio de conjunción disyuntiva, resultando de aquí la
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vocales-a i-a  o-a u-o e-o i-o  o-, cuando  h uyendo  de p ronun
c iarlas como diptong-o, dejam os caer sobre la  seg u n d a  de 
estas vocales u n a  fuerza  de p ron u n ciac ió n  m u y  m arcada  
com o;-ah ijar-ah itado-ah inco-ahora  -ahogo -ah o n d a-d esah o g o  
-a h o rc a r-ah o rro -m a h o m e tan o -ta h o n a -ah  u y en ta r-ah u m ad o - 
cohechar-coheredero -coh ib ir-m oh ino 'cohom bro-cohoncstar- 
m oho-con o tros, á  excepción de-co incid ir-y  sus derivados.

IX.

B — P.

E stas  dos le tra s  son equivocahles en la  p ronunciación , 
cuando las  an teced e  cu a lqu iera  de las  vocales-a-o-u-,que con 
ellas h a y a n  de form ar s íla b a ; y a  po rque  nos ofrecen id en ti
dad de sonidos, y a  porque, al m o d u la rla s , verificam os ig u a l 
m ovim ien to  lab ia l. °

E n  cuan to  ú la  e sc r itu ra , no  p u ed e  desconocerse cuando 
m enos el valo r de l origen; y  por co n sig u ien te  a tend ida  esta  
r e g la , am bas le tra s  son inequiwcables.

Se cscribe-5-en todas aquellas p a lab ras  co m p u estas , cuya  
com ponente es u n a  de estas preposiciones puras-ab-ob-sub-, 
o u n a  de estas o tras m odificadas p o r la-5 -pospuesta-abs-obs
-su b s-co m o :-ab so lv e r-o b sc rv a r-su b san a r-ab s trae r-o b s tru ir-
substracr-.

También se escrib e-í- , y  es re g la  g e n e ra l s in  excepción,
c ieg u es  de-»z.-com o:-am bar-am bulancia-cm budo-em boscada- 
im b u ir-im b éc il-o m b lig o -h o m b rear-am b ito -em b ad u rn a r-im -
berbe-bom ba-.

gramáticos, que se
con-Aorn-nombre substantivo; sino véase como alguna

la moaificida a r n  conjunción, de la propia manera que se usa deojeZlo d fF ?  L 1 r P«^ra decirse que es una forma anticuada. Léase el siguiente
a n o ta d  ^pone d veces, a g o t a  en los unos y a g o r a  en los otros-. ( Nombres de Cristo.)



l'ambien se  escribe-¿-despues de-¿-5’-com o;-alba-alborear- 
a lborada-de alhís- -silbar-silb ido-silbato -de sihilus^- -a lb e ita r- 
-a rb u sto -lie rb ario ~ o rb e-o rb ita -tu rb a-to rb e ilin o -ab so rb er-ab - 
so rben te-y  el p re té rito  im perfecto  del verbo  \v-iha-. Se 
ex cep tú an  de esta  re g la  las s ig u ien tes-sa lvaje-se lva-se lvá- 
tico-silvestre-de -serv ir-serv idor-serv ic io -serv idum bre- 
de servirá- -olvido-olvidar-olvidadizo-de oUivisci- -herv ir- 
hervidero-fervor-fervoroso-ferv ido  de fervire- -vo lver de vol- 
^ m -liilv a n a r-  y  o tras v arias.

Se escribe-^j-en to d as aquellas pa lab ras  sim ples y  com 
p u esta s  en  las  cuales no  e n tra n  como com ponen tes d ichas 
p rep o sic io n es, com o:-ap to -inep to -op to  corrupto-adopto-cap- 
cioso-adepto-adoptivo-óptica-concepto-excepto-precepto-sép- 
tim o-in tercep tar-irrupcion -op tim ism o-y  o tra s , todas de ori
g e n  la tin o  pu ro  ( i) .

L a única re g la  que pu ed e  considerarse como la  m ás seg u 
r a  y  la  que puede  llev arn o s á m ejor acierto , si exceptuam os 
u n  corto  núm ero  de c a so s , es la  de origen, A  éste debe pues 
recu rirse  p a ra  los efectos do la  ortografía práctica en  orden 
a l uso de la-5-ó de la-_^;-eu la  e sc r itu ra , p reced idas de cu a l
q u ie ra  de las vocales enunciadas.

§ X.

c—z.
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E stas  dos le tra s  son equi wcahles en  la  p ronunciación , cu an 
do la-c-antcccde á  las vocalcs-e-¿-con las cua les form a sílaba; 
p u e s , en tonces nos ofrecen  iden tidad  de sonido, y  las m o
du lam os con unos m ism os órganos.

Se escribe-c-, en  todas aquellas p a lab ras  en las cuales 
h u b ie re  de form ar sílaba con las voca les-e -¿-co m o :-co n -

(1) Se eiicuciilrau escritas con-p-tlespues de la vocal-e-coa la cual forman sílaba 
unas pocas palabras tle origen griego, tales como eptógono-eptasilabo-y quizás alguna 
otra. '  °



ceb ir-p e rc ib ir-c ab e c e ra - in fa n c ia -d u lc if ic a r-su c eso -re c ib ir-  
concep to -sucin ta-exceso-recin to -con  o tra s , j  en los p lu 
ra le s  de aquellas que e n  el núm ero  s in g u la r  te rm in an  en-;:-. 
Igmlmenie con aq u e llas  o tras que, ten ien d o - 2 -e n  el n ú - 
m eio  s in g u la r, su fren  a lg u n a  m odificación en In te rm in ac ió n  
á causa  de su  cam bio de sig n ificac ió n , com o:-felices de 
feliz-soeces de soez-arcabuces de arcabuz-peces de pez-fuga- 
ces-de fugaz-ap rend ices de aprend iz-a lm ireces de a lm irez - 
tam ices de tam iz-v e lo ces  de veloz- -cabecera-do cabeza-ba- 
la n c in  de balanza-ca lc ín  ca lce tín  de ca lza r-cac ique  de cazar 
-alm orcem os de alm orzar- crucem os de c ru z a r- , con o tras 
varias .

Se escribe~2:-,en  aquellas pa lab ras que en  el p rinc ip io  6 en  
el m edio tien en  u n a  de estas tre s  vocales-í?-o-w-con las cua
les h a y a  de p roducirse  u n  sonido fu e rte  y  áspero , com o el de 
la -í-co n  las vocales-e-¿-, com o:-zalam eria-zoilo-zum ba-zarza-
zurdo-zam poña-zarzuela-zodiaco-zorra-cazador-zozobra-zum o
-zam b ra-zu rriag o -d esca lza r -h o lg azán  - destrozo-despedazar-
co razo n -h in ch azo n -ag azap ad o -tro p ezo n -azu frc -cach azu d o -
m anzanilla-torpeza-escozor-y  o tras.

También se e sc rib e^ -án te s  de la  le tra -c -en  la  p rim era  
persona del s in g u la r  de todos los p resen tes , á  excepción del 
de in fin itivo , de  los verbos acabados Qxi-acer-ecer-ocer-n.icir-'
conio:-nazco-crezco-conozco-deduzco-.

Últimamente se escribe-^-en aqu e llas  pocas voces que la  
re tien e n  de o rig en  co in o :-Z en o n -z in ch -ze ta -zen it-z izañ a- 
zipizapc-etc.
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§ XI.

D—T.

E stas  dos le tra s  son epmocabtes en  la  p ronunciación , 
cu ando  van  an teced id as  de vocal que con ellas form e



sílab a , po rque  nos ofrecen iden tidad  de sonidos y  de m odu
laciones. Así p ronunciam os ig u a lm en te -a tle ta -a tm ó sfe ra -  
A tlas-zén it-Ju d it-Jo sa fa t-e tce te ra -co n -í-, que advertid -reco- 
ged-am ad-recib id -aconse jad -co rred -edad-beldad -ca lam idad- 
con-¿¿-. Sólo se ad v ie rte  que en  la  p ro n u n c ia c ió n , por el 
uso y  por la  eufonía, no  m odulam os la-¿^final de los n o m 
bres  en  el núm ero  s in g u la r.

E n  cuan to  á  la  escritura, ad v ié rtase  lo s ig u ie n te : es 
re g la  g en e ra l escribir-í?-y no-¿-en  todas las  voces en  las  que 
la -í-h ay a  de form ar s ílab a  con la  vocal que la  an tecede, 
excep tuando  el corto  nú m ero  que m ás a rr ib a  queda  ex 
p u esto , y  qu izás a lg u n a  o tra .

§ X II.
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G— J.

E stas  dos le tra s  son  equirocahles en  la  p ronunciación , 
cuando la -g -an teced e  á  la s  vocales-g-é-con las  cuales h a y a  
d e fo rm a r  s ílab a , p o rq u e  nos ofrecen idén ticos sonidos y  
m o d u lac io n es , como in g e r ir  - eje - in g e r ta r  -  e jecu ta r  - ejer- 
c itar-e leg ido-ejida-te jido  e tc . S in  em bargo; en  cuan to  á !a 
escritura bueno  se rá  se observe lo s ig u ien te .

Suele escrib irse-g -en  e l p rincip io  de pa lab ra  y  en  el m edio 
de  e lla  e n tre  dos vocales, en  aquellas q u e , y a  sean  sim 
ples, ya com puestas, y a  n o m in a les , y a  v e rb a le s , la  tie n e n  
de origen, c o m o :-g e fe -g e fa tu ra -g e s tio n -g e s to r-g e re n te -d e l 
y e re f« -g é rm e n -o ríg e n -g e n te -rcg im ie n to -g e n til-g ig an te -rc -  
gen era r-g im n asio - G ém inis -ag ita c ió n  -  gem ido  -  re g id o r-u n -  
g id o -á g ü -y  o tras m u ch as, con a lg u n as  o tra s  d icciones de 
o rig en  ta l  vez in c ie r to ,  c o m o :-g in e te -g i ta n o -g i lb o -y  
o tras.

T am bién  se e scrib e-g -d e  uso, después de la s  consonantes- 
l-n -r-co m o :-en g en d rar-co n se rg e-iu g erir- im g ir-in d u lg en c ia -
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in g erta i’-á lg eb ra - te rg iv e rsa r-  a lg íb e  -á n g e l - a rg ü a  - u r g  e n t e- 
ingem o so -co n g estio n -v írg en -v erg e l-y  o tra s  v a ria s  ( 1 ).

§ X III.

CONTINUACION DEL PÁRRAFO ANTERIOR.

Se escrib e-j-p o r lo g e n e ra l , en  todas aq u e llas  p a lab ras  y  
voces que de origen t ie n e n  la  le tra -^ -co m o :-e jem p lo  de 
ex em p lu m -e jé rc ito  de ex e rc itu s-p ró jiin o  de p ro x im u s (2)- 
e jeeu ta r  de exequ i-eje  de ax is-e je rce r e je rc ita r  de exercere- 
te je r  de tex e re -le jia  de lex iv iu m -d ije  de d ix i-Je ries  de 
X erxes-con  o tra s  varias.

También se escrib e-j-en  los verbos acabados en-yer-y¿j--en 
aquellos tiem pos y  personas en  los cuales la-g -lm b iera  de 
encon trarse  form ando sílaba con las  vocales-«-o-com o-cojo- 
co ja  c ^ a s  coja cojam os cojáis c o ja n -d e  fin jo -fin ja
fin jas fin ja  fin jam os fin jáis fin jan-de fingir. Del propio  modo
los verbos-proteger-encogcr-converger-recoger-ungir-su-
m erg ir-c lc g ir-c ru g ir-y  o tros (3).

También se escrib e-j-y  n o -g -e ii  los tiem pos p re té rito  per- 
íec to  sim ple y  sus derivados los tiem pos ^-íi-eTa-ese-ere- 
de los yerbos s ig u ien tes-d ec ir-co n  sus com puestos-m aldecir-
p red ec ir-co n trad ec ir-d esd ec ir-b en d ec ir-co m o -d ije -d ije ra-d i-
jere-: ignalmenie, de los verbos acabados en -fc?V -com o-tradu- 
c ir- in tro d u c ir  - d e d u c ir-  co nducir - red u c ir  -ad u c ir-p ro d u c ir-; 
igualmente del ^^rho-iraer-y sus co m p u esto s-d istrae r-a trae r- 
re trae r-d e trae r-su b straer-: todos, d e s ú s  ra íces  de fundacion-

la-ví!.',! r  ni"’"? 'ys-ofrezca el sonido suave con las vocules-e-í-, es preciso añadirle

extingL-ruogue de

í?' v r i  de-eerca«o-larabien es-próximo-cotno en latin.
.3, \¿ase el tratado de Prosodia analítica. Libro 1." Sección 2.“...



dixi-d'iixi-traxi-, y  o tros m uclios, que por d eriv ar de raíz  la 
t in a  con-íT-, deben  escrib irse  con-j-y no con-.r-.

También ;se escribe-j-en todas aq u e llas  pa lab ras  que no 
tien en -g -n i-j-d e  o rigen , como :-ajeno-lijero -m ujer-tijera-con  
todas las term inadas en-í^y^-y sus d erivados, com o:-encaje- 
m en sa je  m ensajero  m en sa je r ía - lin a je -p a je -p a sa je  p asa je ro - 
coraj e-oleaj e~bagaj e b ag a j ero -carruaj e-m ueblaj e-ropaj e- m a- 
deraj e^cabotaj e-hom enaj e -len g u aj e-corre taj e-pillaj e-brebaj e- 
l ib e r t in a je -u l tra jo -p a ra je - t ira je -e s p io n a je -v ia je  v iajero -y  
otras.

También se e scrib e-j-en  un  crecido niim ero  de voces; 
u n as  veces po r ten e r la  las  d e  o r ig e n , o tras por las debidas 
consideraciones a l u s o ,  c o m o ;- ta rje ta  ta rje te ro -co n je tu ra r 
c o n je tu ra - je rg a je rg o n - je re z a n a - te jid o -y  o tra s , con estos 
nom bres p ro p io s -Je ró n im o -Je re m ía s -Je ru sa le n -Je ro b o a n -  
Jerez-Jenofon te-Jerjes-Jesús-.

He sido pro lijo  a l t r a ta r  de  la -g -j- ; pero  no creo sea por 
dem ás: primeramente, p o rq u e  las  observaciones que sobre el 
uso de d ichas le tra s  ten g o  se n ta d a s , fo rm an u n a  re g la  
seg u ra , en  lo q u e  cab e , y  n u e v a , sobre ta n  escabrosa doc
t r in a  : segmidamente, po rque  ofrecen así u n  p u n to  de v ista  
a lgo  m ás claro  que lo q u e  se lee en  o tros tra tad o s  acerca  de 
e s ta  m ate ria : finalmente, p o rq u e  con e l acopio de ejem plos 
que p resen to , desaparece  la  d u d a , y  asom an l a l a  
claridad y  la  facilidad.

S in  em bargo: todo lo que com p ara tiv am en te  h e  d icho y  
ex p uesto  de estas dos le tra s  bajo la  id ea  de epvivocables, ha  
sido en  la  consideración  de cuando h ie re n  las  vocales-e-^-; 
pues con las o tra s  vocales no cabe la  m enor d u d a : y  la  d i
ferencia  en el sonido es ta n  d iversa , como la  form a bajo  la  
cu a l cada u n a  aparece y  son  estim adas. N adie con fund irá  
c ie rtam en te , n i en  la  p ro n unciación  ni en  la  e sc r itu ra , estas 
voces-ajo h ag o -h ijo  h ig o -p a ja  p aga-.
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§ XIV.

I— Y.

E stas dos le tra s  son eq^nivocables en  la  p ronnnciacion , 
porque nos ofrecen id en tid ad  de son idos; y  p o rq u e , al m o
du larlas, p rac ticam o s los m ism os m o v im ien tos orgánico-hi- 
cales. Así p ron u n ciam o s ig u a lm e n te -re y -c o n -y -g r ie g a , que 
rei-con -i-la tina . S in  em bargo ; e n  cu an to  á  la  esc ritu ra , 
obsérvese lo s ig u ie n te .

Se e sc rib e-i-la tin a  en  ^'principio , e n  el medio, y  en 
e l d e  p a lab ra . Se escribe e n  e l principio, s iem pre que 
después de dicho sonido s ig u e  c o n so n an te , form ando ó 
no s íla b a , y , y a  e s té  ó no la-¿-an teced ida de la  aspi- 
rada-7 ¿-co m o :--in g en io -in c id en te -im an -ilu so * h ip ó crita -h in - 
c h a d o - ir re g u la r - iz q u ie rd a -c o n  o tras. Tamhien se esc rib e-í-  
en  p rin c ip io  de p a la b ra , y  á n te s  de v o c a l , en  a lg u n a s  de 
aq u e lla s , cu y a  o r ig in a ria  tien e -^ -é -f-co m o :-h ie re -h ien d e - 
h ie rv e -h ien a -h ie l-h ia to -y  a lg u n a  o tra .

Se escribe en  e l  medio, cuando  o cu rre  d icho sonido 
án te s  ó después de consonan te , com o:-en tusiasm o-am biguo-
p r in c ip io -a rd ia -o id -te s tig o -a d h ie ro -su ic id a rse -e te rn id a d -y
m u ch as  o tra s , con to d as  aq u e llas  p a lab ras  as í nom inales 
como v e rb a le s , y a  sim ples y a  com puestas, que después de 
la -i-an teced ida  de v o c a l , tien en  co n so n an te , com o:-dele ite- 
p e in e -c o fa in a -a c e ite -a fe ite -p le ito -a lc a id e -n a ip e -c a ig a  de 
caer-creeis de  c ree r-y  o tra s  v a r ia s , con estos nom bres pro
pios ó ind iv iduativos-R eina-Ja im e-A dela ida-etc .; ó cuando 
esté  en tre  dos consonantes com o:-fruncid -sa tisfacer-repetir- 
cocina-con o tras m uchas.

También se e sc rib e-i-la tin a  e n tre  dos vocales en  el p re té 
r ito  im perfecto  de los verb o s-h u ir-o ir-re ir-c recr-v er-lee r-y  
a lg ú n  o tro , com o:-hu ia-o ia-re ia-cre ia-veia-le ia-.



Se escri’be-í-en  el fm  de p a la b ra , s iem pre que e s ta  acabe 
con este  sonido fu ertem en te  acen tu ad o , com o:-v í-d í-le í-re í- 
o í-s í-m í-jab a lí-a lfo lí-h u í-’m a n iq u í-c o n  o tras varias: y  en 
g e n e ra l, siem pre que este  sonido se h ace  m u y  percep tib le , 
á  causa  de la  fuerza  con que lo p ronunciam os; y a  sea en 
e l p rincip io , y a  en el m ed io , y a  en  el fin  de la  palabra.

§ XV.
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CONTINUACION DEL PÁRRAFO ANTERIOR*

Se escrib e-y -, tam b ién  en  (^principio, en ^m edio  y  en  el 
fin de p a lab ra . E n  cu an to  a l  principio, se  e sc rib e , siem pre 
que después de é l s ig u e  vocal con la  cu a l form a sílaba, 
y a  sea e n  pa lab ras  sim ples, y a  en  pa lab ras  com puestas, 
co m o :-y an q u é-y u se ra -ay u n q u e-co y u n d a-y a-y e rb a -y o -y e rro  
(e rro r)-ad y acen te -ab y ec to -e tc .; excep to  aquellas pa lab ras 
q u e  án tes  de  d icho sonido in ic ia l te n g a n  an teced ida  la  aspi- 
rada-/¿-; p u es  entóneos se esrib en  con-«-, como :-h iende de 
hender-h ierve  de herv ir-h ierro  (m eta l)-h ien a-e tc . (1).

(!) No me detendré en examinar si la Ictra-y-es vocal ó consonante; porque frím- 
camente no puedo atinar en que se fundan los que sostienen que es una y otra cosa 
en determinados casos. Para mí siempre es vocal, ora esté en el principio , ora en el 
medio, ora en el fm de palabra, igualmente que cuando une á dos, siendo conjunción. 
Sólo advierto, que cuando está en medio de palabra y entre dos vocales, tiene doble 
fuerza en la pronunciación , ya que suena como si fuese dos*ií-,y que cuando está 
en el principio, hiere con alguna mayor fuerza y violencia la vocal que la sigue y con 
la cnal forma sílaba. No puedo convencerme; no se comprender; que esta equivalen
cia á las dos-íl-, ó esta mayor fuerza cuando hiere á la vocal que la sigue y con la 
cual forma sílaba, haya de merecerle las consideraciones de una consonante: ó; no se 
porqué, desempeñando el oficio de conjunción, no haya de considerársela por lo que 
es ella mfsma; ó, que género de letra será, que pueda á un tiempo ser considerada 
como vocal y como consonante.

No dudo en asegurar que es la i p s i l o n  griega, reconocida también por vocal en 
este idioma, segua la pronunciación Erasmo ; sin que para mí desmerezca de tal con
cepto y carácter en la pronunciación Ruchlin: aun cuando antes tenga las vocales- 
a l p k a - e p s i l o n - c o n  las cuales, al formar sílaba, resulta modificada por la eufonia, 
pronunciándose como si fuese-/"-. Para mi la eufonía no puede extender su influencia
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E n  cuanto  ^Amedio, escríbesc-y-,cuando esté  en tro  dos vo

cales en pa lab ras s im p le s , ó después de la  p a rte  com po
n e n te  en  la s  co m p u estas , co m o :-m ayal-m ayo-aliuyen tar- 
su b y  u g a r-ay  o-m ayoría-coyim da - abyecto  - cuyo  -  tray ec to -re 
yerta -p ro y ecto - a d y a c e n te -a y u n o -a y u d a -a y u d a r  ay u d an te - 
b a y o n e ta -p la y a -a y u n q u e -a y e r-h o y o -v a y a  de ir-h a y a  del 
hal3er-epopeya-náyades-pléyadcs-,con la  seg u n d a  y  te rc e ra  
persona de l s in g u la r  y  te rc e ra  del p lu ra l del p resen to  de  in
d icativo  de l verbo o ir ; con la  seg u n d a  p erso n a  del s in g u la r 
de l im p e ra tiv o , la  te rc e ra  persona  del s in g u la r  del p re té rito  
perfecto  simple-.9yd-, y  sus derivados los tiem pos en-(?y’¿?-í5e- 
cre-y y  el gevundio-oye?¿í?o-; con las te rce ra s  personas de l sin
g u la r  del p re té rito  perfecto  sim ple  de  los verbos con in fin i
tivo  en-¿?^r-, co m o :-p ro v ee r-p o sec r-lee r-d esp o see r-d csp ro - 
v ee r-e tc ., y  sus derivados los tiem pos en-er«-e5e-(?rí-con el 
g e ru n d io  sim ple com o:-crcyó-creyera-creyese-creyerc-crc- 
yendo-, y  en  e s ta  p a lab ra ,-p ara ray o s.

E n  cu an to  al fm  de p a lab ra  , se  e s c r ib e -y -e n  todas 
aqu e llas  que en el s in g u la r  acab an  con d icho  sonido no 
acen tuado , com o:-ley-soy-m uy-ay (in te rjecc io n )-b u ey -v o y - 
convoy-hoy-g rey -e tc ., con-7¿«y-unipersonal del h ab e r en  el 
p resen te  de ind ica tivo . Últimamente se escribe  tam b ién  en 
estos nom bres p ro p io s-A lco y -F orey -T uy-M uley -P araguay- 
con a lg ú n  otro (1).

más allá de la pronunciación; dejando en su consecuencia siempre salvos la natura
leza y el carácter del sonido. No sin fundamento algunos sabios la han desterrado de 
sus obras, que equivale á si dijésemos, que la han eliminado del alfabeto.

(1) Por abuso, ó por no reconocer en la-l-latina las galas de la-y-griega, manus- 
cribimos-y-inicial en vez de-i-en algunos nombres propios , tales como -Ignacio-Inés- 
Isaach-Ildefonso-Isabel-y algún otro: pero la prensa nos deja en buen lugar, escri
biéndolos eon-f-latina, que es la que debiéramos manuscribir.
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§ XVI.

X— es.
E stas  dos le tras  son eqmvocabìes en  la  p ronunciación , 

cuando  las an tecede vocal con la  cu a l form an s ílab a , porque 
nos ofrecen iden tidad  de sonidos, y  las m odulam os con los 
m ism os ó rganos. Así p ronunciam os igualmente-éa;5-o¿r-ec5- 
0 C S - .  S in  em b arg o ; en  cu an to  á la  e sc r itu ra , a d v ié rta se lo  
s ig u ien te .

N in g u n a  p a lab ra  españo la  de uso general, em pieza por la 
letra-a:-; y  la s  pa lab ras  q u e  an tig u am en te  la  ten ía n  en  el 
f in , la  lian  substitu ido  po r la le tra - j- s e g ú n  e l uso m oderno, 
com o:-relo j-bo j-carcaj-en  vez de rclox-box-carcax-.

Se cscribe-íT-entre las  v o c a l e s - e o - e i í - o í - c o m o : - 
ax iom a-m áxim a—ex ace rb ar-ex ám en ex h a la -ex h au sto —exen- 
to -exhercdar-exencion -execrac ion—éxito -ex h ib ir-ex ig ir-ex í- 
güo--exórd io -sex o -ex h o rta r-ex o n era r-ex ó tico --ex u b eran c ia -
e x h u m a r-e x u lta c ió n — oxíj eno - ox idar-p róx im o  (cercano)-, 
au n q u e  e n tre  U-cg-j  la  vocal s ig u ien te  hubiere-/¿-, como 
puede  verso  e n  los ejem plos citados.

T am bién  se cscribe-á?-despues de-e-form ando la  preposi
ción latina-ea:-, cuando es ta  obra como com ponen te, y a  le 
s ig a  consonan te  ó v o ca l, c o m o :-e x te n u a r -e x u b e ra n c ia -  
excncion-expeler - ex p a n s ió n -ex c o m u lg a r-y  o tras m uchas, 
au n q u e  po r d esg rac ia  de n u es tra  L ite ra tu ra , y  en  m enoscabo 
de la  p ropiedad , vése hoy  in tro d u c id a  la  an a rq u ía  en  el 
sagrado de la  E tim olog ía; la  que acab a rá , sino p ro cu ra  d es- 
tru isc  de ra íz  este  abuso c a lam ito so , por p e rd e r todo lo 
m ás g ran d e  y  h a lag ü eñ o  que en  sí e n c e rrab a ; como lo 
e ra  la  idea de o r ig e n , el conocim iento c la ro , que descen
díam os de l id iom a la tin o  con todo el esp lendor y  g lo ria  de 
ta n  digna madre.

Vése como este  abuso  ha  lleg ad o  á  su b s titu ir  po r la



letra-5-toda la  fuerza  de ex p resió n  q u e  sólo podía  ser debi
d am en te  rep re sen tad a  por la-ír-de origen pnro, en  u n  g ra n  
nú m ero  de voces ta les  com o-esplicar que debe escrib irse-ex- 
pUcar-QSQiiOiY que debe escrib irse  e m í^ r-e sce so  que debe 
escrib irse  eírce^o-escursion q u e  debe escrib irse  excwsio7¡̂ Q&~ 
celso que debe escrib irse  excelso-con. otros ejem plos que 
seria  pro lijo  en u m erar. Véase el pá rra fo  que s ig u e .

De lo q u e  se acaba de exponer, y  de los ejem plos ú ltim a 
m en te  c itad o s , re su lta . Priynero: que la  letra-íP-sólo es 
equ ivocab le  con la-5-y  no con la -c í- , como h a s ta  aq u í lo 
h ab ían  en tend ido  y  escrito  no pocos y  respetab ilís im os g ra 
m ático s, s igu iendo  a l efecto  ¿una p ro nunciación  que nos 
sep ara ría  á  u n a  d is tan c ia  in m en sa  de las  re g la s  de u n  
o rig en  pu ro  y  ún ico  p ara  los resu ltados de la  propiedad; 
hac iéndonos m ás em barazosa y  confusa n u e s tra  a c tu a l orto
g ra f ía  p rác tic a , de suyo  d ifícil p o r las  m il apreciaciones 
d iversas, como he te ro g én eo s y  d istin to s  los índo les que hoy 
la  com pletan . La-r-que s ig u e  después de la-s-en  todas 
aqu e llas  p a lab ras  en  las que la-c-se halla  como rad ica l de  la 
p a la b ra  s im p le , nada tiene qne ver con la-á;-, n i  en  su  todo, 
n i en  su  p a rte ; por cuan to  d icha-c-es la  p rim era  le tra  de la  
parte radical de la  p a lab ra  á  la  cu a l la  preposicion-e¿r-com- 
pone. Segundo: de lo expuesto  m ás a rr ib a  re su lta  tam b ién , 
q u e  la-íc-escrita e n tre  las vocales-ízz-g(z-ee-e¿-^o-eí¿-o¿-con ó 
sin-7¿-entre lorx-j la  vocal s ig u ie n te , m an tien e  co n stan te 
m en te  su  v a lo r y  uso, po r lo q u e  en  dichos casos es inequi- 
vocahle.

E n  su  consecuencia: ninguna palalra  pu ed e  escrib irse  
con-cí-equivalencia de-ír-, n i  en  q\ principio ̂  n i  en  el medio, 
n i en  e l (in de la  m ism a : y  la  ta n  ponderada-r.?-que casi 
todos los g ram ático s  c re ían  v e rd ad e ra  equ iv a len c ia  de-¿r-, 
solo h a  podido ser h ija  áelpoco e x á m e n , ó de u n a  setisiblo 
preocupación .
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§ XVII.

COMPLEMENTARIO DEL ANTERIOR, M EDIANTE EL CONOCIMIENTO 

DE LAS SÍLABAS COMl>ONENTES.

Es—Ex.

E sta  sílaba se equ ivoca con inusitada frecuencia  en  la  
p ronu n ciac ió n , y  m ás p a rticu la rm e n te  en  la  escritu ra , con 
m otivo de no  a p rec ia rle  d eb id a m en te , n i  su  figura, n i su 
mrdadero origen, n i  su  exacta significación.

Debe escrib irse-^í-y  no-éí»-,en todas aquellas pa lab ras cuyo 
princip io  en la t in  e ra  \z.-s-liquida, como asi consta  de m i
lla res  de ejem plos. E spon táneo-espon taneidad -espon tanea- 
m en te-de  la  la tin a - í’jooíiíí.’-esplendor-espléndido-esplcndente- 
esp lendidez-esp léndidam ente-de la  la tin a - í’j5^e?i¿?er^.'-escru- 
ta r-esc ru tin io -esc ru tad o r-d e  la  la tin a - í’críííííré.'-escision- del 
s ’cissum  :-escu ltor-del s ’cu lp to r : -e s tre c h o -e s tr ic ta -e s tr ic ta -  
m ente-del s’tr ic tu m :-e s c é p tic o -d e l  s ’cep ticu s :-e s tirp e -d e l 
s ’tirp s  :-espectácu lo -del s 'p ec tacu lu m  :-estrép ito-estrep itoso- 
e s trep ito sam en te -d e l s ’tre p itu m : -e s tru e n d o -d e l s’tru e re :-  
este rto r-de l s’te rte re :-e stig in a -(m arca  6 sello) del s’tig m a:- 
esputo-del s ’p u tu m :-esp u e rta -d e l s ’porta :-escuálido  del s ’qüa- 
lid u s-esp ac io -d e l s’patium :-esconder'-de l abscondere , con 
o tros m il.

T am bién  debe escrib irse-eí-y  no e x - e n i m  m enor núm ero  de 
pa lab ras  que y a  la  tien en  de u s o , así en la tin  como en  cas
te lla n o , como estim acion-estim ado-estim able de aestim are;- 
esbelto-esb irro-este  de iste:-E sculap io  de .líscu lap ius-estío  de 
eestivus-estro de aestrus-escuadra- estraza-es del-esse :-estu- 
que-estoque-estuche-esencia  de esen tia :-escarch a-eslab o n - 
esm ero-espada-español-esclavo-espina-y  otros.

Se escribe-e£c-y no-eí- en  todas aqu e llas  pa lab ras que la 
tienonde o rig en  com o:-experiencia  experim en to  ex p e rim en -



ta r  de l ê jyCT’¿í''/;-exterm inar ex te rm in io  del ex te rm in a re -ex - 
caTacion-del ex cavare:-ex trom o-ex trem ado-ex trem adam en te  
de l e x tre m u m :-ex celen te  excelso  ex celen tem en te-d e l ex- 
cellere; -exp losion-del e x p lo d e re : -exqu isito -del ex q u is itu m :- 
e x s t i rp a r ( l )  de l ex s tirp are :-cx p lan ar-ex p lan ac io n -d e l expla- 
nare-expansion-del expan su m -ex co g ita r-d e l ex co g ita re :-ex - 
ceso -ex ced en te  -  exceder-excesivo -cxcesivam en te-de l exce
d e rá : -e x p o n e r -ex p o s ito -ex p o sic io n -ex p u es to -ex p o sito r-d e l 
expositiim :-expu lsion  ex p u lsa r d e -ex p u lsu m -ex p en d er del 
ex p en d ere-ex traer-ex tracc io n -d e l e x tra c tu m :-e x c lu ir -e x c lu -  
sion-exclusivam ente-del exc lusu m -ex cén trico -ex cen tric id ad - 
del ex -cen tro :-ex liau s to -d e l e x lia u s tu m :-ex co m u lg a r-ex co - 
m u n io n -d e lex co m u n icare i-ex tran je ro -cx trañ o -d eex tran eu s:- 
ex ten d e r-ex ten d ed o r-ex ten s iv o -ex ten sam en te -ex ten s io n -d e l 
ex ten d e re  :-ex p ed ien te- oxped ito -cxped icion- del expedire: - 
excursion-del ex cu rsu m ;-cx p licac io n -ex p lic ito -ex p lica r-d e l 
e x p lic a re :-e x tra v a g a n te -e x tra v a g a n c ia -d e l ex tra -v ag are : 
con otros m uchos.

'§ XVIII.

DE LAS LETRAS «EQUIVOCADLES» EN  LA ESCRITURA.
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Son equivocables las siguientes :-b v-c q-m n-r rr.

B  — V .

Kn la p ronunciación  nunca deben  confund irse  la -5  r - ,  por 
m ás que en con trario  a tìrm en  a lg u n o s g ram ático s  : primero,

(1) Las palabras-esí/rpe-esírjícíura-derivadas respectivamente (le las latinas con 
-s-\iquk\a-s'tirps-s’tìucltim -, según la regla anteriormente sentada , deben en caste
llano pronunciarse y escribirse-esUrpc-esírucíur«-. Luego, al componerlas mediante 
la prcposicion-ex-, debe procurarse que al propio tiempo que expresen la idea é in
tención impuestas por dicha preposición ¡ex), conserven también en la escritura la 
razón ortográfica de origen. Asi deberán escribirse-eaa’iirpar-ears’iruciura-y-JìO-ex- 
tirpar-extruclura- que nos dejarían ignorantes de su legítima procedencia.
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L,

porque  difieren  en  la  fo rm a; segundo, porque son de d istin to  
sonido y  o rig en ; tercero, porque cada  cual p e rtenece  á  dis
t in ta  m odulación  ; pues la-5-es p u ram en te  labial, y  la - t-e s  
labio-dental. Por todas estas razones n u n ca  pueden  ofrecer
nos iden tidad  de sonido. Decir lo con trario , eq u iva ld ría  á 
su p rim ir u n a  de las dos de nuestro  alfabeto.

Se escribe-^-, en  todas aquellas pa lab ras  que la tien en  de 
o r ig e n , com o:-bien de bene-abism o de abysus-deber de de- 
bere-presb ítero  de presby ter-rob le  de robur-con  o tras m il. 
Exceptúanse-proscripcion-descripcion-subscripcion-conscrip- 
cion-y a lg u n a  o tra , la s  q u e  á p esar de tener-?»-de o rigen , 
escríbense no obstan te  con-p-, de l supino latino respectivo- 
descrip tum -proscrip tum -conscrip tum , e tc ., (son puros la ti
n ism os).

R especto de l verbo , escríbese-5-^ en  todos los p re té rito s  
im perfectos de la  p r im e ra  co n ju g ac ió n , con los de los 
verbos-fr-y-(?5¿íZ?’- ,  como : -d an z a b a -a p ro b ab a -ib a -e s ta b a - . 
E n  todos los tiem pos de  los verbos de la  p rim era , se
g u n d a  y  te rc e ra  con ju g ac ió n  que d en tro  de la  p a rte  rad i
cal t ie n e n -^ , com o:-beber-alabar-corroborar-concebir-rcci- 
b ir-d eb e r-sab e r- . E n  to d as aquellas palabras en las que 
e n tra n  por com ponen tes las  prepositivas-¿íí-o¿-í'w5-, como:- 
a b s íd u c io n -o b te n e r -s u b v e n c io n -s u b a rre n d a r-y  o tras. En 
aquellas que tien en  por rad ical las  úl^hos-am-em-im-om- 
■tm-., como : -a m b u lan te -e m b o ta r- im b u ir-o m b lig o -h o m b rc -  
u m b ra l-(l)  con estas r-b lanco-bronce-brinco-noblc-brusco-y  
o tras varias.

También se escribe-5-, en  aquellas pa lab ras  cuya  o r ig in a 
r ia  tiene-j?J- com o:-cabeza de cap u t-ab e ja  de ap is -co n ceb ir  
de concipere-caber de cap ere -cab ra  cab rilla  de capra  capella  
cabello  de cap illu s-sab er de sapere-v ibora  de v ipera-con  
otros m uchos.

(J) Es regla general sin excepción que después de-ni-siempre se cscribe-6-y no-v-.]6
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Se escribe-y-, en todas aq u e llas  p a lab ras  que la  tie n e n  de 
o r íg e n , com o:-v írgen  de v irg o -av e  de av is-o v e ja  de ovis- 
v aca  de vacca-ver de v idere-vestido  de v estis-verdad  de ve- 
rita s-v o lv er de vo lvere-v ia je  de v ia-adv ien to  de adven tum - 
llave de c lav is-con  o tras m il. E x cep tú an se-ab u e lo -d e  avus- 
b a rre r  de v é rre re -b u itre  de v u ltu r-a b o g a d o  a d v o c a tu s -y  
a lg u n a  o tra : las  que á  p esar de tener-y-de o rig en , sus deri
vadas se escriben  no ob stan te  co n -í-, de uso ó de abuso.

TamUen se escribe-y-despues de las %í\d\)^^-a'n~en-Ín-on-. 
co m o : -anverso-env id ia  -in v ad ir-in conven ien te-conv idar-co ii 
o tra s  v a r ia s ; y  tam b ién  las term in ac io n es del p re té rito  sim 
p le  de los 'yQvho^-estar-anda')'-te7ier-  ̂y  com puestos de este 
ú ltim o , co m o :-es tu v e-an d u v e -tu v e -y  las de sus derivados 
los tiem pos Qn-era-ese-ere-, com o:-estuv iera-estuv iese-estu - 
v iere -.

También, se escribe-y-, en  los ad jun tivos te rm in ad o s en-^M- 
ave-aw-eve-iva-iw-, como: -e sc lav a -o c tav a -d o zav a- -suave- 
g rav e-co n clav e- -octavo-zuavo-clavo- -aleve breve-m ueve- 
-fug itiv a -p rim itiv a-s iem p rev iv a- -altivo-nocivo-vivo, y  a lg u 
nas o tras.

X IX .

C — Q.

E stas  dos le tra s  sólo son  equivocahles en  la  p ronunciación , 
cuando la-c-h iere  las  vocales-s-o-íí-form ando sílab a  con ellas; 
pero n u n c a , cuando la-c-liiere  las  vocales-e-¿-. Con las  p ri
m eras , la-c-tiene la  p ro nunciación  suaw, y  áspera con las 
segundas.

S upuesto  que, so lam ente  cuando la-c-h iere  las  vocales-ñ- 
es cuando en  la e sc r itu ra  puede equ ivocarse  con la-^~, 

vam os á  estab lecer las observaciones s ig u ien te s  p a ra  e l recto 
uso de cada  u n a  de estas dos le tras .
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Se escribe-^-y no-c-, cuando le s ig u e-íí-líq u id a  (1), como:- 

qu illa-que-quien-quinto-orquesta-ronquera-séquito-esquilm a-
rem olque-y  o tras varias.

Se escribe-c-y  no-^-, siem pre que h ie re  las vocales-Æ-o-?i-; 
y  con respeto  á esta  ú l t im a , cuando no sea líq u id a , como: - 
cab allo -cab estro -co n d u cto r -  inconcuso -  cu ñ ad o -cuan tio so - 
cuando-cuestion -cueva-cunde-cuarto -cuen to -cuerpo -y  o tras 
varias.

XX.

M — N.

O bserve cada cual como m odula  estas dos le tra s , y  echará  
de v er la  d iferencia  de sonido que cada u n a  ofrece. E n  cuan
to á  la  e sc ritu ra , ad v ié rtese  lo s ig u ien te .

Se eseribe-??2-án te s  &Q-h-p-n-, com o:-am bos-im buir-am pu- 
tar-am parar-em prender-em padronar-cam po- em palm e-em pe- 
iio-iinposible-im pedir--am nistía-om nipotcntc-om ním odo-om - 
n isc ien te -y  a lg u n a  o tra .

Por lo con trario : se escribe-?¿-y no-»^, án tes  de e s ta  ú l t i 
m a , y  después de la  p rim era : ad v irtien d o , que las palabras 
en  las cuales se en cu en tra  la-?¿-, todas h a n  de ser com pues
ta s , en trando  como com ponente la  p rep o sic ió n -e« -eq u i
va lenc ia  de la  latina-¿?i-, com o:-enm arañar-onm udecer-in- 
m ortal-inm undo-inm enso-inm em orial-inm ediato-inm aculada 
-in m arcesib le -in m a te ria l-in m en sid ad -in m ó v il- in m o la r-  -in  
uoble-innato -ennob lecer-ennegrecido-(2 ), y  a lg u n a  otra .

(1) Es liquida la-«-, cuando pierde su valor para la pronunciación.
(2) Adviértase que la sílaba-im-que se encuentra ántes de-p-componiendo la 

palabra á la cual se une. es el mismo-ín-latino convertido en-jm-por la influencia eu
fónica. Lo propio sucede á la preposic¡on-en-,la que se convierte en-cm-antes de-¿>- 
p-para la entonación eufónica, como más arriba se ha dicho.

L . .
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X X L

R — R R .

No m e de tendré  en dem o stra r la  ig u a ld ad  ó desigualdad  
de estas dos l e t r a s , al ser p ronunciadas : sólo voy  á  ocupar
m e de su  recto  uso en la  e sc ritu ra .

Toda p a lab ra  sim ple ó com puesta  que te n g a  el sonido de 
- r - in ic ia l , y  separada la com ponente si es co m p u esta , se 
observa que la  sim ple tam b ién  com ienza con d icho sonido, 
este  se escribe con-r-sencilla , po r m ás que en la  p ronuncia
ción sea  fu erte  ó doble, com o:-re ir sonreir-redondo ca rire - 
dondo-rayar subrayar-ro to  m an iro to -rim a sem irim a-ristre  
en ris tra r-ram o -en ram ar-ro jo  en ro jecer-razo n  sinrazón-reja  
enrejado-rayos p ararayos-y  o tra s  v a ria s : Q,'K.Q, -̂̂ io-hancarroía 
-no se porque giisio y  razón.

También se escribe-r-sencilla  con sonido fu erte , después 
de las letras-/-?i-í-, que fo rm an  p a rte  de la com ponente, 
com o:-alrededor-m alro tar-co iircar-desrizar-, y  todas aquellas 
pa lab ras  que querem os ex p resa r con tono suave ó sim ple 
sonido, com o:-coronel-caridad -erizar-co rona-a ire -ira -có lera- 
enderezar-cáu tara-era-oro-co lorido-y  o tras m i l ,  con estos 
nom bres propios ó individuativos-E nrique-C onrado-M onreal 
-Sanrom á-N  em rod-M anresa-Israel.

E n  g en e ra l se escribe siem pre-?'-sencilla después de conso
n an te , no  obstan te  de ser u n  co n trasen tido , y  h a s ta  u n  con
trap rin c ip io .

También se escrib e-r-sen c illa  en  las term in ac io n es del 
fu tu ro  im perfecto , en las do los tiem pos e n - r m a - ,  y  en  las 
del fu tu ro  condicional sim ple de todo verbo  y  con jugación , 
c o m o :-a m a ré -b e b e ré -p a rtiré -a m a ra -a m a ria -a m á re - .



237 —

XXII.

CONTINDACION DE LA ANTERIOR.

Se escribe-J’̂ sen  u n  m ás escaso núm ero  de v o ces, j  aun  
siem pre en tre  dos vocales, corao :-erro r-horro r-arrepcn tirse- 
a rreg lo -a rrie ro -am iin a r-d e rru m b ar-d e rro ta -co rreo -ca rro za - 
a rra ig o -y  otras m uchas.

Cuando los verbos com puestos tra e n  por com ponente las 
preposiciones-co7i-¿«-, y  el verbo em pieza po r-r-sen c illa , la-??- 
de la  preposición cam bia  en-r-; resu ltando  deber escribirse 
entonces d ichos verbos con dos-rr-; con tra  lo establecido en 
la re g la  g en e ra l. Así por ejem plo el sim ple-rogar-com puesto  
por la  p reposic iou-íV y convertida  en-r-la-?i-final de esta  pre
posición, re su lta rá -irro g a r ; del sim ple-rom por-corrom per; 
d e -reg u la r-irreg u la r; de reflexivo-irreflexivo; de-racional-ir- 
rac io n al; d e-rad iar-irrad iar; observándose lo propio en las 
s igu ien tes-roer-corroer-responder corresponder-y o tras varias 
con sus derivadas.

Todo lo con trario  sucede con estas o tras :-corazon-de con 
y  razón  ;-d irig ir  de di y  reg ir;-d ero g ar de de y  ro g ar, y  a lgu
na  o tra  ; la s  que á  p esar de tener-r-en  sus s im p les , y  de 
deberse p ronunciar fu erte  y  doble en  p rincip io  ó sea después 
de la  com ponente en  las  com puestas, m an tien en  no obstante 
su sonido suave y  sim ple.

§ XXIII.

I.RTRAS QUE SE «DUPLICAN» EN  I.A ESCRITURA Y E N  LA PRONUNCIACION.

De en tre  las vocales, so lam ente la-íz-la-í-la-í-la-o-se ha llan  
duplicadas, tan to  en  la  p ronunciación  como en  la  escritu ra . 
híL-a-se duplica en los nom bres propios,- S aav ed ra -Isaach - 
A brahan -A aro n -C an aan -N ah arro -B ah am u n d e-.

L  . y i



La-e-se duplica en  los tiem pos de in fin itivo  de los verbos 
en-eer-de la  seg u n d a  co n ju g ac ió n , com o:-creer-leer-poseer- 
proveer;- en todo el p resen te  de ind icativo , excepto  la  p ri
m era  persona del s in g u la r; en  todo el fu tu ro  sim ple : en  las 
segundas personas del im p erativ o , y  en  todo el tiem po en- 
ria-como se vé  en  los s ig u ien tes  ejem plos; - crecr-crees-cree- 
creem os-creeis-croen-;-creeré-creerás-creerá-creerem os-cree- 
re is -c re e rá n -;“C reeria-creerias c ree ria -c ree ríam o s- c reería is  
crccrian-cree-creed-y  en  este  nom bre  propio-Cbeerazada-.

También se duplica, en  la  p rim era  persona  del p re té rito  
perfecto sim ple; en  todo el p resen te  de su b ju n tiv o ; y  en 
las te rce ras  personas con la  p rim era  del p lu ra l del im pera
tivo  de los verbos te rm inados en-e¿zr- , com o:-sortear-cuar- 
tear-p asear-ro d ear-e tc .

También se duplica, en  aqu e llas  pa lab ras  com puestas, cuya 
com ponente es la  sílaba-re-, y  la  sim ple tam bién  com ienza 
con-e-, co m o i-ree leg ir-reengendrar-reem plazar-reem barcar- 
reen g an ch ar-y  o tras.

Se duplica la-«- en  las palabras-friisim o-piisim o-y  en  la  
p ronunciación  de aquellas que en  m edio tien en -y -en tre  dos 
vocales, co m o :-ay e r-le y es -re y e s -a y e s -b u e y e s -o y c s -o y en -  
oyera-oyere-oyendo-y cu an tas  se h a llen  (1).

Se duplica la-o-en aquellas p a lab ras  com puestas, cuya 
com ponente es la  sílaba-co-equivalencia de la  preposicion- 
coí¿-y e s ta  á  la  vez del cí¿««-latmo, com o:-cooperar-coordinar- 
coopositor-; au n q u e  en tre  las  dos-oo-medie la  letra-/«-, como; 
cohom bro-cohorte-cohonestar-y  a lg u n a  o tra  com o-m oho-etc.

(1) Algunos creerán error, diga que entre las vocales duplicadas en la escritura 
cuente la-y-, siendo así que se escribe con un solo signo en las pulabrcis arriba cita
das; pero debe advertirse que la-y-que es la forma que loma la-i-duplicada en los 
referidos ejemplos, es verdaderamente tal-í-duplicada ; por cuanto dicha-y-no es otra 
cosa que la reunión de áos-ii-, irregular la última en su forma ; esto e s , la primera 
es una-i-latina pura, con otra de palo tirado, formando juntas la-y-que los griegos
pronunciaban por ipsilon, conservándole esta forma en la escritura. En esto y en la 
pronunciación fundo y apoyo mi aserto.
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De e n tre  las consonan tes, sólo se duplican, tan to  en  la 
p ro n unciación  como en  la  e sc ritu ra  y  en  m edio de palal3ra, 

com o:-accion-acceder-diseccion-correccion- -enno- 
b lecer-in n o b le -en n eg rec id o - innato - -e rro r-ce rra r-  co rreg ir- 
corrom per-. Sólo la-^-puede duplicarse en  el p rincip io , en  el 
m edio , y  en el fin de la  p a la b ra , co m o-llam ar-llenar-llave- 
- s e lla r -a lle n d e -c o lla r -a lla n a r-v a sa llo -d e ta ll-b il l-y  en  al
g u n o s  nom bres propios.

5 XXIV.
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SECCION SUPLEM ENTARIA.

Las le tra s  ó ca rac tè res  q u e  com pletan  hoy  nuestro  A Ifa- 
'beto, aparecieron  an tig u am en te  bajo  u n a  form a ú n ica  ; pero 
«nt silvœ foliis pronos miitantm' in anuos, prima cadunt,» 
a s íe lw o ,  arbitro regulador del le n g u a je , h a  inven tado  
dos form as que conocem os con los nom bres de mayúsculas y  
minúsculas, acerca  de cuyo uso debe ad v e rtirse  lo sigu ien te : 

Se escribe  le tra  mayúscula, en  el p rincip io  de toda obra 
en  g e n e ra l , en  el de cada  c lá u su la , y  en  el de cada p u n to  
en  p a rticu la r  ; en  los nom bres p ropios, apellidos y  sobre
n o m b res: en  los a tr ib u tiv o s  do d ig n id ad  y  tra tam ie n to : 
pero  si después del nom bre  de d ig n id ad  s ig u e  el nom bre 
p ro p io , sólo éste y  no el de d ig n id ad  se escrib irá  con le tra  
m ay ú scu la . E jem plos de nom bres propios :-Jesus-M aría-José
-Juan-Pedro-Antonio-Bartolomé-Jaime-Inés-Gabriel-; de
apellidos y  sobrenom bres, com o:-G utierrez-C arbajal-Á lvarez 
-V irgen-real Profeta-A pósto l-E vangelista-Salvador-: de nom 
b res  de d ig n id ad , com o:-O bispo-Sum o Pontífice-G obernador 
C o r re g id o r -P a tr ia rc a -P r ín c ip e - re y  de N ápoles-duque de 
F landes-vencedor de M orella.

También se escribe mayúscula en los cinco nom bres 
de o tras ta n ta s  p a rte s  clel m u n d o , como ;-Europa-Á sia-Á frica 
-A m érica-O ceanía.-



Tamburi, en  los nom bres po r los cua les designam os los 
im perios, re in o s , p ro v in c ia s , cap itales y  p u eb lo s , como:- 
F ra n c ia -R u s ia -É sp a ñ a -In g la te rra -B é lg ic a — M ad rid -P aris- 
Lóndres— C ata lu ñ a-V alen c ia -B ad a jo z— M ataró-Lérida-M on- 
zo n -T arrasa - M anresa-.

También, en  los nom bres po r los cuales de term inam os las 
m o n tañ as, los ríos, con a lg u n o s  otros de an im ales m itoló
g icos , como :-M onserrat-T ibidabo -  M onseny - G uadarram a—  
L lobregat-E bro-G uad iana-T ám esis-S ena-M anzanares— Rino
ceron te-P egaso  C ancerbero-M inotauro-.

También, en los nom bres po r los cua les designam os los 
d iversos m ares, com o:-O céano-M editerráneo-Pacífico-A tlán- 
tico-A driá tico-, con los n o m b res  de m eses, com o:-E nero- 
Febrero-M arzo-A bril-M ayo-Junio-Julio-A gosto-Setiem bre-O c- 
íubrc-N oviem bre-D iciem bre-.

También^ cuando en  u n a  re lación  po r e sc r ito , se c itan  
te x tu a lm e n te  las p a lab ras  de otro au to r, colocando án tes 
dos pun tos. C liatcaubriand  en  su  Gènio del Cristianismo, al 
ocuparse  de la  rig idez  tra p e ase  y  de las de o tras h erm an d a
des m o nacales, d ice: « Por to d as p a rte s  v an  g u a rd an d o  u n  
profundo silencio  : si se h ab lan  cuando se e n c u e n tra n , es 
p a ra  decirse ú n icam en te : H erm anos, m orir tenem os.»

También, cuando an to n o m ásticam en te  uno se refiere á un  
g ran d e  h o m b re , ó á  u n a  de sus m ás n o tab les  in stitu c io n es. 
Dice C h a teau b rian d : «L as M usas se  e n tre g a n  á  todo su 
en tusiasm o  en  aquellos an tig u o s  m onasterio s llenos de 
som bras do los A n to n io s, P acom ios, B enitos y  Basilios.» 
'M ira d , m ira d , dice en otro pasaje^ esos re tiro s  denom ina
dos de la C a rid ad , do los P e reg rin o s, de  A gonizan tes y  de 
S ep u ltu re ro s , de los Locos y  D em en tes , H uérfanos, E xpó
s ito s , etc.»

También, en  los nom bres d e  aquellas cosas q u e  el au to r 
c roe  deben ser consideradas com o n o tab les, ó p o r su  n a tu ra l 
im p o rtan c ia , ó p ara  h acer re sa lta r  m ás a lg u n a  de sus cali

— 240 —



dades como m ojor puede convenir á  su  ob ra; ten iendo  em
pero siem pre presen tes las  consideraciones debidas al uso y  
autoridad, y  á  la  forma artística. Así d ice  y  escribe  Saave- 
d ra  e n  sus irón icas reflexiones acerca  de la  invención  de la 
t in ta :  « E s ta  pues, es la  G loria , y  aquellos son Filósofos 
E sto icos, que se b u rlan  de e lla , e tc .»  U n poco m ás ade lan te  
c o n tin ú a : «La G loria lle g a  á  la  c im a de l m o n te , y  postrada 
á  los piés de la  V ir tu d , su  m ad re , que v ive  en tre  aquellas 
soledades acom pañada de la  V ig ilanc ia , de la  F a tig a  y  del 
A rte , dam as que siem pre la  asisten , etc.»

También, en  los nom bres de los dioses falsos, m usas y  
o tros séres m ito lóg icos, c o m o :-Jú p ite r -N c p tu n o -P lu to n -
M arte-B aco-Saturno-C íbeles-Juno-A polo-D iana-E rato-E uter-
pe-U rania-T erpsícore-, con las cu a tro  estaciones del ano: 
-Invierno-Prim avera-V erano-O toño-, y  g en era lm en te  el p rin - 
vdpio de todo verso.
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XXV.

• DIVISION DE LAS PALABRAS.

Al ex ten d e r las lín ea s , cuando escrib im o s, sucede que 
p ara  conservar el escrito  c ie rta  s im e tría  no poética, luego  
de em pezada u n a  p a lab ra , no podem os m uchas veces cer
ra r la  en  el fin  de la  m ism a lín ea , sino que h a  de_dejarse u n  
residuo  p a ra  la  o tra  inm ed ia ta . Como e s ta  p artic ió n  no p u e
de ser caprichosa p ara  no  a te n ta r  co n tra  la  claridad, con tra  
(i\ recto sentido, Til Q/OtúvOl q\ arte, se h a  hecho  ind ispensa
ble u n a  reg u la rizac io n , y  es la  s ig u ie n te :

Regla p^'imera. La consonante que se h a lle  en tre  dos 
vocales, fo rm ará  sílaba con la seg u n d a , co m o : - tu -n e l— sue
ño—ca-lor— nie-ve— a-zu l - g a - t o — lo -ro—a -la — si-lla— ca- 
fion—le-che— cu b i-le -te— a-m or— o-dio— .

Regla segunda. No pueden  d iv id irse  los d ip tongos y



r

t r ip to n g o s , como :-be-bien-do—h u -b ie  - r a i s — via-je  —de - l i 
rio— d e-n u n -c ian — con-ten -ta -re is—b o y — d e -b e is — , á no 
se r que sobre u n a  de las  vocales de l d ip tongo  recayere  
acen to  fu erte , com o:-dis-po-né-os— ar-re-p en -tí-o s— en-cer- 
ra-os— a-brí-os,— etc .

tercera. N un ca  se e n c u en tra n  dos consonantes 
idén ticas sino  en tre  dos vocales: y  en tó n ces h a y  que v e ri
ficar u n a  sep arac ió n , dejando u n a  p a ra  cada vocal respec ti
vam en te  , co m o : -re-dac-cion— con-n i-ven-cia— cor-re-g ir—  
car-ro-za— tran-sac-cion— er-ro r— en-no-ble-cer— a-bur-rir— .

S in  n in g u n a  clase de tem o r re fu n d irla  á  e s ta  te rce ra  reg la  
las  observaciones an á logas de sep a rac ió n , p a ra  los efectos 
de la  e sc ritu ra  p rác tic a , de las  vocales duplicables-^e-oo-, 
supuesto  q u e , siem pre que así se nos re p re s e n ta n , h a y  ya  
en  la  p ro n unciación  u n a  d ivisión m arcad ís im a , que m e 
a trevo  á d ec ir , sólo puede dejarse  com ple tam en te  satisfecha, 
cuando en  la  esc ritu ra  p rác tica  tam b ién  se hace  esta  p a rti
ción ; y a  que p o r o tra  p a rte  parece  asis tirm e  la  g ra n  razón  
de deberse escrib ir conform e se p ro n u n c ia , que es el g ra n  
DESIDERATUM de todos los o rtógrafos. O bsérvense estos ejem 
plos :—cre-es— cre-e-m os— ere  - eis—  cre-en— co -o -p e  - ro — 
co-o-pe-ras-, etc.

§ XXVI.

CONTINUACION DE LA ANTERIOR.
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Regla cuarta. C uando se d á  con u n a  p a lab ra  com puesta  
de dos sim ples la tin a s , y  la  p r in c ip a l tenga-5-líqu ida por 
p r im e ra , siendo la  com ponente la  preposicion-cííwz-, que 
nosotros traducim os por-ío:>^, ó b ien  estas otras-wz- circmi-, 
la-5-líquida de la p a lab ra  p r in c ip a l s im p le , se pasa  á  final 
de la  p reposic ión , en  caste llano . E jem plos:-cons-truccion- 
de-cum-s’tru e re -  :-conspiracion d e - cum -s’p irare-:-consterna-



cion de-cum -s’te rn e re -;-co n stitu c ió n  de-cum -s’ta tu e re -:- in s 
tru cc ió n  de-in-s’truere-:-inspeccion  de-in-s’p icere-:-instan te  
de-in -s’tare-: -in sciencia  de-in -s’cire-: -circunscri'b ir d e - cir- 
cum -s’cribere-:-circunspeccion  de-circum -s!picere-; aunque 
en las palab ras com puestas del-amím-la-y/^-final de e s ta  pre
posición h a  pasado á  ser-?t-por la  d u lzu ra  de la  p ronunciación  
sancionada por las  leyes de la  m elodía  y  de l uso. La p a lab ra  
com puesta de la  preposicion-c¿rcw»i-que m ás h a  sufrido en 
su  rad ic a l, es e s ta -am m m w ?i-q u e  d eb erla  escrib irse-a> - 
cumcission-^Q-circum^s'cissím; p u e s , no  con ten tos con eli
m inar el ú ltim o  palo de la-ffi-final, h a n  hecho  desaparecer 
por com pleto la-5-in icial, rad ical de la  p a lab ra  s im p le , y  
o tra-5-  de las  dos que h a y  en el supino IzXmo-circmiscissmi-.

Pero si la  p reposición la tin a  y a  de sí tiene-s-final pro
p ia , en tonces po r lo c o n tra r io : la-5-final d é l a  preposición, 
jú n tase  á  la  vocal rad ica l in ic ia l de la  palabra  s im p le , como 
se v é  en  los s ig u ien te s  ejem plos :-tran-saccion-de trans-
ac tum -:-tran -salp ino-de-trans-alpcs-:-tran-sig ir-de-trans-age-
re-:-tran -sic ion -de-trans-itum .-
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F IN  DE I.A PRIMERA PARTE.



SECCION SEGUNDA.

COMPLEMENTARIA IDEOLÓGICO-ORTOGRAFIGA.

CAPÍTULO II.

De la puntuaeion.

§ XXVII.

Ag*dlpaiisc á  la m entó  del hom bre ta n  g r a n  cúm ulo y  
variedad  de id eas , g rac ia s  á la  facund ia  y  robustez  de su 
im ag inac ión  fo g o sa , que an o n ad an  la  fuerza  de su  vo luntad ; 
la  q u e  en vano  e s c i ta  nuestro  o rgan ism o , p ara  que, cual u n a  
p lan ch a  fo tográfica , las  deje in stan tán eam en te  desarro lladas 
y  resu e lta s  en  la  cám ara  del len g u a je , a l  re frac ta rio  im pulso 
de la  luz de la  palabra.

E l hom bre en  su  le n ta  y  perezosa d icc ión , no; no puede, 
cu a l lo rec lam a su  b u en a  v o lu n tad , seg u ir , n i de m ucho, el 
cu rso  n a tu ra l  de sus id eas; cu an to  m énos re ten e rla s  á  su. 
paso, n i en su  o rden , n i en  sus d esiguales im presiones y  
paradas. IVo es 'pa/rd- el lwnil))'e tanta perfección y  grandeza: el 
¡hombre en sn todo es un ser harto limitado é imperfecto.

D iscurre y  dice , como m ejor p u e d e , la s  ideas que 
co m b in a , seg ú n  el fin  a l cual las  d irig e  y  d e s tin a : y  no 
puede  verificarlo  sin  descanso y  de u n a  m an e ra  ta n  veloz
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como sosten ida, porque se deb ilita ría  y  m u rie ra . E s decir; 
que, la  na tu ra leza  no le  ha  dotado de fuerzas b astan tes  cor- 
pomlmenU p a ra  sostenerse, y  sólo puede d ila ta r  las que 
tien e , haciendo aquellas pa rad as m ás ind isp en sab les , las 
que m edian te , y  dándose al resuello , podrá  ren o v ar en  lo 
posible, y  volver al p rim itivo  v ig o r  las  fuerzas o rgán icas 
que hab ia  gastado , ó cuando m énos hab íansele  debilitado 
con el m ovim iento .

XXVIII.

lle su lta  en  su  consecuencia que el liom bre en el decir, 
n eces ita , como el v iajero  en la  c a rre ra , 'd e  c ie rtas estac io 
nes p a ra  u n  refrigerio  que le  ren u ev e  y  d ila te  la  v id a , y  
d ism in u y a  el ab a tim ien to  de sus fatigados m iem bros: estas 
estaciones emistitmjen el elemento material y  mecáoiico d.e 
lapvmtnacion.VOiVQ^-non de solo pane mvU homo-no v ive  el 
hom bre p rocurándose so lam ente  el a lim ento  m a te ria l;  el 
hom bre  v ive  adem ás en  las reg io n es de la  in te lig en c ia  ; y  
algo debe haber forzosam ente capaz de sostenerlas sin  d e 
trim en to  ; a lgo  h a d e  h ab er, cuando el hom bre m ism o de
m u estra  las riquezas del esp íritu , y  nos descubre  el buen 
orden  y  concierto  e n tre  ellas ; n u n c a  podrá ap e tecer u n a  
v id a  do desconcierto , n i u n  sim ple rasgo  do confusión.

E l a lm a p u e s , saborea la bondad  de sus tesoros, no de un  
in s ta n te , po rque  no d esea , no qu iere  in c u rr ir  en  la  p rec ip i
tac ió n  por el tem or de e rra r ; án te s  b ien  adopta  la  calm a que 
es el m ejor m edio de d isfru ta r en  sus propios m an an tia les , 
conociendo así el valo r de todas y  de cada u n a , al observar 
su  m u tu a  y  estrech a  re lación ; q u iere  de todas el sentido: 
esta calma del espiriti^ constitnye el elemento inteleetnal de la 
pimiuacion.

Ergo: como no  todas las ideas h a n  de ofrecernos el m ismo 
in te ré s , tam poco podrá ex ig irse  de la  O rto g ra fía  u n a  com-



p ie tà  igualdad  de s ignos que nos lo d escubran  : de ah í la 
clasificación de los m ism os Qn-coma-píínto j  comandos puntos- 
y  in sigu iendo  la  g rad ac ió n  de in te reses  que cada
uno  de ellos nos o frezca ó p u ed a  ofrecernos.

A unque es im posib le  in v en ta r  u n a  clasificación rig u ro sa  
y  ex acta  que pueda  cu m p lir á  la  vez  las apreciaciones de 
todos por su  modo p a rticu la r  de v er y  de se n tir , y  que por 
co n sig u ien te  p u d ie ra  se rv ir de modelo ún ico , p u es si a lguno  
la  in te n ta r e , deb iera  á  su  sola con tem plación  desfallecer, 
no  obstan te ; seg ú n  lo que se echa  de v e r en los córtes c lási
cos, pueden  estab lecerse  como reg las  las s ig u ien tes.

§ XXIX.

REGLA PRIMERA.
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Qué es la coma, cuál su uso, cuál su signiñcaciou.
Para qué sirve.

L a com a es u n  signo  convencional no  de necesidad , pero 
sí de conven iencia  , y  es el resu ltado  de c ie rta  detención  en 
el e jercicio  de n u es tro  organism o b u c a l, cuando p ro n u n 
ciam os.

Suele usarse  de  la  coma en  los casos s ig u ien tes  ;
Primero. A ntes y  después de la  p a lab ra  que nos ind ique 

u n  acto  de llam am ien to , ó la  persona ó cosa personificada á 
la  cu a l d irig im os la  p a la b ra , com etiendo la  ñgiivíL-apósiro- 
fe-; pero si e s ta  p a lab ra  d iere  p rinc ip io  á  la  o rac ión , c láusu 
la  ó período, entóneos la  com a sólo se escrib irá  después y  
no ántes. E jem plos:-A quí tie n e s , h ijo  m ió, el m ás g ra to  
recuerdo  de tu  tie rn a  m adre-. -Jo v e n , oye a te n to  los s a lu 
d ab les consejos de tu s  p a d re s - .-C áe te , frió m árm ol, que

(1) El signo coma se describe así-,-. El punto y coma así-;-. Los dos puntos así-;-. 
El punto asi—



pueda besar los tris te s  res to s  del que fué ídolo de m i amor-.
Segundo. Se usa de la  coma, án te s  y  después de las ora

ciones in te rp u es tas  y  de u n  ca rác te r  secundario , y a  sean 
estas -exp letivas-exp licativas-cond ic ionales-de  inc id en te  ó 
rela tivo-cond ic ionales- y  subord inadas de g e ru n d io  ó de 
in fin itivo -, á  no ser que po r ellas se dé fin  á  la  oración, 
c láu su la  ó período; pues en tonces se escribe pun to .

E jem plo de u n a  -expletiva- después de la  o ración p rin c i
pa l ó dom inan te .-H allém e en u n  cam ino favorecido de la 
na tu ra leza  por el sosiego am able, donde sin  m alic ia  la  h e r
m osura  e n tre te n ía  la  v is ta ,  y  s in  resp u es ta  h u m an a  p la ti
caban  las fu en tes  e n tre  las  quejas, y  los árboles por las 
hojas-ote. (Z ah ú rd as de P lu ton).

E jem plo  de u n a  -explicativa- -Convidó á  u n  h idalgo  de 
m i pueb lo  m u y  rico  y  p r in c ip a l, porque v en ia  de los Almos 
de M edina del Cam po, que casó-etc.

E jem plo  de uilq. - expletiva explicativa relativa- -Digo 
p u es . Señores m io s, p rosig ió  Sancho, que este  ta l  h idalgo, 
que yo conozco como á  m is m a n o s , porque no h a y  de mi 
casa á  la  suya  u n  tiro  de  b a lle s ta , convidó-etc.

E jem plo  de u n a  - condicional con u n a  de gerundio simple, 
dos explicativas y  u n a  expletiva- A m énos de la  m itad  pararé, 
si Dios fuere  servido, respondió  Sancho; y  así d igo que, 
llegando  e l ta l lab rad o r á  casa del dicho h idalgo  convidador, 
que b u en  pozo h a y a  su  á n im a , que y a  es m uerto , y  por m ás 
señas d icen  que hizo u n a  m u erte  de u n  án g e l, que yo no m e 
h a llé  p resen te -e tc . (C e rv an tes ) .

§ XX X.

Tercero. T am bién se u sa  de la  cuando se h ace  una 
enum erac ión  de p a r te s , y  cuando por m edio  de u n a  serie  de 
ad jun tivos y  partic ip ios a trib u im o s d iferen tes cualidades á 
u n  o b je to ; y  tam b ién  después de u n a  séric  de nom bres d i
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versos, ora desempeñen en la oración el oficio y carácter 
de sujeto, ó de complemento directo, indirecto ó circunstan
cial; ó después de una série de verbos de un tiempo deter
minado, ofreciéndonos una gradación. Ejemplos:

E n  este caso de R oger, n i  su  b u en  d iscurso , n i  el conocim ien
to g ran d e  de la  n a tu ra leza  de los g rieg o s , n i los avisos de su 
m ujer, n i los rueg o s de los su y o s, e tc-. -Fué R oger de sem 
b lan te  áspero , de corazón a rd ie n te , y  d ilig en tísim o  en  eje
c u ta r  lo que d e te rm in ab a , m agnífico  y  l ib e ra l , y  esto le 
h izo  g en e ra l y  cabeza de n u e s tra  g e n te , e tc -. -Con acuerdo 
com ún fué nom brado  por g e n e ra l R oger de F lo r, v ice-alm i- 
ra n te ,  poderoso en  la  m ar, v a lien te  y  estim ado soldado, 
p rác tico  y  b ien  afortunado  m arin e ro , e tc . (M oneada)-.

A la  soberbia llam an  los S a n to s , m ad re  de todos los vicios; 
mas sus p a rticu la res  h ijas , son la  desobediencia, la  jac tan c ia , 
la  h ipocresía , la  porfía, la  p e rtin ac ia , la  d iscordia, la  curiosi
d ad , y  la  p resunción . (G ranada)-.

Si D. Ju a n  le  diese m u erte  (a l h ijo  de G uzm an) á  m i dará  
g lo r ia , á  m i h ijo  verdadera  v ida, y  á  é l e te rn a  in fam ia  en 
el m u n d o , y  condenación e te rn a  después de m u erto . (Q uin
tan a )-.

Son tales (hablando de los hombres políticos), que cori el 
mismo tono dicen la verdad y la m entira: no dan sentido 
á las palabras Dios, padre, madre, hijo, hermano, verdad, 
Obligación, justicia, y otras muchas que miramos contal 
respeto, y  etc. (Cadalso)-.

A cude, co rre , v u e la , no perdones la  e sp u e la , no des paz 
á  la  m ano , m en ea  fu lm inando el h ie rro  insano . ( F r ay  Luis 
de León).

§ X X X I

Omrlo. T am bién se h ace  uso de la  coma, án tes  y  después 
d e  aquellas afirm aciones abso lu tas que suelen  represen tarse
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por u n  particip io  pasivo en  concordancia con u n  substan tivo  
pospuesto, que en G ram ática  la tin a  llam an  ablativo ahsolutoú 
o rac io n a l, si se ha llan  d en tro  de la  c láu su la ; y  sólo después, 
si la  em piezan. E jem plos : -Tal e ra  el estado de las cosas de 
E spaña á  la  sazón que D. R o drigo , excluidos los hijos de W i- 
t iz a ,  se encargó del reino  de  los godos por vo to ; e tc . (Ma
rian a )- . -Hechas estas prevenciodes, no quiso D. Q uijote 
ag u a rd a r m ás tie m p o , e tc . (Cervantes)-.

Q u in to .— Se usa  fina lm en te  de la  c o m a  en  todas aquellas 
ocasiones en  que ven im os desenvolviendo la  cláusu la  por 
c ircu n stan c ias  especiales del pensam ien to  to ta l , y  lo v e ri
ficam os por lo que solem os W d m ^ .v -o ra c io n e s  in t e r p u e s ta s -  
o ra c io n e s  a c c e s o r ia s -o r a c io n e s  s e c u 7 id a r ia s -c ^ Q . su e len  ser las 
p a rte s  m ás m enudas de la  proposición ; ó después de u n a  
sola p a lab ra  que ab rig a  el sen tido  de u n a  o ración .- 

O bsérvense las  d is tin ta s  faces y  m odificaciones que puedo 
ex p e rim en ta r esta  sim ple proposición.

-A todos nos arrasb'a por igual el deseo de conocer y  de saber.- 
A todos, am igos m io s , nos a rra s tra  por ig u a l el deseo de 

conocer y  de saber. A iodos, amigos mios, dice U7i cèlebre 
filósofo de la antigüedad, nos arrastra por igual el deseo de 
conocer y de saber.

-A to d o s , am igos m io s , d ice u n  célebre filósofo de la 
¡ in tig ü ed ad , los que som os aficionados á  la  L ite ra tu ra , nos 
a rra s tra  por ig u a l el deseo de conocer y  de saber.- 

-A todos, am igos m io s, dice u n  célebre filósofo de la ' 
a n tig ü e d a d , los que somos aficionados á  la L ite ra tu ra , y  á 
qu ienes el deseo de ad q u irir  un  puesto  en  la  rep ú b lica  de 
Isa le tra s  nos h a  im pulsado desde n u e s tra  in fan c ia , nos a r
ra s tra  por ig u a l el deseo do conocer y  de saber-.

-A to d o s, am igos m ios, dice u n  célebre filósofo de la  
an tig ü e d ad , los que somos aficionados á  la  L ite ra tu ra , y  á 
quienes el deseo de ocupar u n  p u es to , au nque  h u m ild e , en 
la  repúb lica  de las le tra s , nos h a  im pulsado desde nuestra
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in fan c ia , nos a rra s tra  por ig u a l  el deseo de conocer y  de 
saber-.

-A  to d o s , am ig’os m io s , d ice  im  célebre filósofo de la 
an tig ü ed ad , los que som os aficionados á  la  L ite ra tu ra , y  á 
quienes el deseo de ad q u irir  u n  p u es to , au n q u e  hum ilde, 
en  la  rep ú b lica  de las le t r a s , h a  im pulsado  desde n u es tra  
in fan c ia , y  no ob stan te  los sinsabores que por ello tien e  
cada  uno que ex p e rim en ta r y  su frir , nos a rra s tra  por ig u a l 
el deseo de conocer y  de saber-.

N ótese como proposición prúicipal es siem pre la  m ism a 
en  el fondo: pero  h á n la  acom pañado c ie rta s  m odificaciones, 
(jue son las  c ircu n stan c ia s  de la  o ra c ió n : y  como n in g u n a  
de ellas es capaz de ofrecer u n  in te ré s  ig u a l, n i  m ayor, por 
cu an to  en  su  con jun to  no se sale  de s í,  n i se m u ev e  de sí 
m ism a , de ah í el que cada u n a  de d ichas oraciones c ircuns
tan c ia le s  e n  sus respectivos n o m b re s , seg ú n  q u edan  clasi
ficadas y  ca lificad as, queden  señaladas so lam ente  por una 
coma^ reservándose los o tros signos de p u n tu ac ió n  p ara  
cuando o tra s  c ircu n stan c ias  do m ayor in te ré s  d ila ten  la  
fuerza  de la  o ración p rin c ip a l á  que v a n  u n id as ; pues según  
v a y a n  siendo m ayores los g rad o s de in te r é s , y  no c ircuns
c rib ién d o se , como en  e l e jem plo a n te r io r , d en tro  de sí m is 
m a , deberá  en tonces señalarse  ó por p u n to  y  co m a, ó por 
dos p u n to s , ó por p u n to , como se v e rá  en  las  lecciones si
g u ien tes .

La coma, ( l)n o  nos s ign ifica  o tra  cosa que el valo r p a rc ia l de 
u n a  proposición , represen tado  por u n  d e term inado  n ú m ero  
de p a lab ras: esto es , no  s ign ifica  sino u n a  p a rte  de sen tido  
del to ta l , si es que a lg u n as  veces no nos in d ica  la  suspen
sión  de n u e s tra  pero ración  en  u n  m om ento de a rreb a to  ó de 
en tusiasm o; pero siem pre de com pleto acuerdo  y  de exacta  
conform idad con el sen tido  y  la a rm onía.

(1) NO se abuse tanto de la eoíUff que llegue á perjudicar la espontaneidad de la 
lectura v la claridad del sentido.
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Por lo g e n e ra l las m m s  se em pican  para  am pliar la pro
posición ó el pensam iento  sim ple.

§ XXXII.

KEC5T.A S E G U K D X .

Qué es el punto y coma, cuál su uso, cuál su significación.
Para qué sirve.

coma  ̂ como la  com a, es u n  signo  convencio
na l de ex q u is ita  conven iencia  y  no de ind ispensable  necesi
dad , al propio tiem po que el resu ltado  de u n a  detención  
m ayor que p racticam os en  nuestro  o rg an ism o , cuando pro
nunciam os.

Suele u sarse  ^&\-punto y  coma-ĉ w los casos sig u ien tes: 
Primero. Después del p rim er m iem bro  en  los paralelos, 
m edian te  los cuales ponem os de relieve  las cualidades físicas 
y  m o ra les , cuando m énos de dos d istin to s  p erso n a jes , en tro  
([uienes h a y  que no tar u n a  ev iden te  re la c ió n ; ó en tre  dos ó 
m ás cosas que personificam os.

E jem plos: E l Arzobispo de S an tiago  u saba  de caricias, 
ustiicia y  lib e ra lid a d ; el do Toledo so v a lia  do su  en tereza  
en  que no ten ia  par, y  de o tras buenas m añas. E l p rim ero  
hacia p lacer y  g ran j eaba la vo lun tad  de los g r a n d e s ; el o tro 
se señalaba  en  g rav ed ad , m esu ra  y  severidad . (M ariana .)

-E l fin de la  E locuencia es in s tru ir  ag radando  y  m ovien
do ; el de la  Poesía ag rad a r m oviendo é in stru y en d o . E l 
orador h ab la  por lo com ún al en te n d im ie n to : el p o e ta  á  la  
im ag inación . A quél, como u n  hom bre que se p o see; éste , 
como poseído de la  pasión. (Sánchez).

Segundo. Úsase tam b ién  del punto y  coma en  las  en u 
m eraciones por d istrib u c ió n , cuando cada u n a  form a u n a  
oración que podría  ser in d ep en d ien te , y  ofrece u n a  g ra d a -
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d o n  de pensam iento  de  m enor á m ayor, ó cam bia  de sujeto 
e n  cada m iem bro.

 ̂ Ej(im píos: Que o tra  causa tien en  de m overnos á  g u e rra , 
sino  p re ten d er q u ita r  la  lib e rtad  á v o s , á  vuestro s  hijos, 
m ujeres y  p a tr ia ; saquear y  ech ar por tie rra  los tem plos de 
Dios; ho llar y  p ro fanar los a l ta r e s , sacram en tos y  todas las 
cosas sag rad as ; como lo h a n  hecho  en  todas partes . (Ma
riana).

-E ra  de aquellos cu ltísim os p red icadores, que jam ás  c ita
b a  á  los Santos P a d re s , n i a u n  á los sag rados E v an g e lis 
ta s  po r sus propios n o m b res, pareciéndole que esto e ra  vu l
g a rid ad . Á  S. M ateo, le  llam ab a  el Á ngel h is to riad o r; á 
S. M árcos, el evangélico  L oro; a S .  L ú eas , el m ás divino 
p in ce l; á  S. J u a n , el Á g u ila  de P atm os; á  S. Je ró n im o , la 
p ú rp u ra  de B elen ; á  S. A m brosio, el p an a l de los Doctores; 
á  S. G regorio , la  a leg ó rica  T ia ra ... (Padre Isla .)

-E n  el cielo está  Jesu cris to  en  m edio de las personas d iv i
n a s ;  en su  nac im ien to  tem p o ral en m edio do dos anim ales; 
en  la  p u e ric ia , en m edio de los doctores ; en  la  m u e r te , en 
m edio  de dos ladrones ; después de su  resu rrecc ión ', en  m e
dio de sus d iscípulos; y  ah o ra , está  e n tre  t í  y  tu  prójim o. 
(P a d re  E stela).

§ X X X III.

Tercero. T am bién su e le  u sarse  punto y  coma, cuando 
con trastam os dos ideas ó pensam ien tos, como con trapon ién
dolos; y  a lg u n as  veces ta m b ié n , cuando correg im os ó en
m endam os u n  pensam ien to  ó id ea  an te rio r po r creerlo  débil 
ó inexac to . E jem plos.

P resén tase  el h ip ó crita  á  Dios, relig ioso , y  tie n e  el ánim o 
alejado de Dios; m uéstrase  por defuera  siervo  su y o , y  abor
réce le  en su  pecho; g o tean  las m anos san g re  in o cen te , y  
á lza las  al Señor como lim pias.-(E . L. de Leon.)
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¿Pues qué d iré  de v u estra  om nipotencia? Todas las cosas 
obráis y  iio os d iv id ís; vsiempre ob rá is , y  siem pre estáis 
q u ie to ; donde quiera e s tá is , y  en  n in g u n a  p a rte  fa lta is .-  
-E n  la edad se oponen los v iejos á  los m ozos; en  la  com 
p lex ió n , los flem áticos á los co léricos; en  el estado , los 
ricos á los pobres; y  así en  todas las  dem ás cualidades los 
unos son con tra  los o tros-. (G ranada).

No crio Dios al hom bre  p ara  la  g u e r r a , sino p ara  la  paz; 
no p ara  el f u ro r , sino p ara  la  m ansedum bre ; no  p ara  la  in
ju r ia ,  sino p a ra  la  beneficencia- ; (Saavedra).

Dios quiso  que asi como por m edio de u n  hom bre en tró  
el pecado e n  el m u n d o , así por m edio de o tro  (h o m b re ) en 
tra se  la  ju s t ic ia  y  rem edio  de él ; y  así como la  desobedien
cia  y  soberb ia  de aquel p rim er hom bre fué p rincip io  de todos 
nuestro s  m a le s , así la  h u m ild ad  y  obediencia de o tro hom 
bre  lo fuese de todos nuestro s  b ienes ; y  así como por aquel 
som os todos concebidos, y  nacem os en pecado, así por este, 
’volviésem os á  nacer por el ag u a  del E sp íritu  Santo lib res 
(lo todo pecado; y  así com o por aquel nacem os h ijos de ira  
y  en  d esg rac ia  de Dios, a s í por este  fuésem os reconciliados 
con Dios, y  res titu id o s en  su  am istad  y  g racia .-(G ranada).

Yo v e lo , cuando tú  d u e rm es; yo lloro, cuando tú  cantas; 
yo m e desm ayo de ay u n o , cuando tú  estás perezoso y  des
alen tado  de pu ro  h a rto .-  (Cervantes).'

§ XXXIV.

Cmrto. T am bién se u sa  del pm to  y  coma en  u n a  sèrie  de 
pensam ientos varios, que co n jun tivam en te  se eslabonan, 
cada cual seg ú n  su  in te ré s  respectivo , y  los que reun idos lo 
ac rec ien tan  m ù tu am en te . E jem plos.

Los e lefan tes de la  isla  d e  C eilan tien en  nc-inoria de lo 
(jue ap ren d en ; y  seg ú n  Gilio nos p e rsu ad e , p<jdenios c ree r 
que llo ran  las noches su  serv idum bre  con ang u stio sas  m ur
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m uraciones; y  si en  m edio del llan to  sobrev iene a lg u n a  per
sona , m oderan  los gem idos con vergonzosos m ovim ientos; 
y  en  efecto: parece que s ien ten  e l ag rav io  de su  suerte  
(B. Leonardo de A rgensola).

N i el paren tesco  con el em perador H o n o rio , n i los h a la 
gos de la  re in a  P lacid ia  su  h e rm a n a , m e h a n  obligado á 
d e ja r la  I ta lia , y  trae ro s  á  F rancia , y  después á  E spaña , siinj 
so lam ente  v u es tra  m ay o r co n v en ien c ia ; po rque  si b ien  pu
d ie ra  m an ten er el im perio  de R om a v u estro  v a lo r, n i  fuera  
con ju s to  títu lo , n i s in  co n tinuas g u e rra s  p a ra  acab ar de 
e ch a r á  H onorio de I ta l ia ,  y  á su  herm ano  A rcadio , de Cons- 
tan tin o p la ; y  au n  e n to n c e s , se ria  forzoso em plearos en  de
b e la r  los tiran o s  de am bos im perios, y  red u c ir  á  la  obedien
c ia  las  dem ás prov incias con p e rp e tu as  fa tig a s  y  p e reg rin a 
ciones, en  que podria is a lcan zar m uchas v ic to ria s ; pero 
s in  ten e r  asien to  fijo donde reh ace r las fuerzas y  su b stitu ir  
con la  procreación  la  g e n te  que consum en la  g u e rra  y  el 
tiem po.-A  las  naciones in tru sas  que se h a n  enseñoreado de 
E sp añ a , h abéis  de v en cerlas  con ard id  y  con la  fu erza ; y  á 
los españoles con la  ra z ó n , con la  ju s t ic ia , con la  relig ión , 
con la  am istad  y  con la  c o r te s ía ; v irtu d es  á  que se rin d e  la 
a ltiv ez  de sus án im os.- (Saavedra Fajardo).

Quinto. Suele tam b ién  hacerse  uso del p.mto y  coma, 
después de u n a  oración á  la  cu a l se oponga la  inm ediata  
s ig u ien te  que em piece por las  con junciones adversativas- 
más-pero-j o tras aná logas. E jem plos.

A l fin conocí que estos h ip ó crita s  ib an  arrebozados para 
nosotros; m as, p a ra  los ojos e te rn o s que ab ierto s sobre todos 
ju z g a n  e l secreto  m ás obscuro de los re tiram ien to s  del alm a, 
no tien en  m áscara .— Iban  los h ip ó critas  solos, a p a rte , y  
rep u tados por m ás nécios que los m o ro s , m as záfios que los 
bárbaros, y  s in  ley ; p u es aq u e llo s , y a  que no  conocieron la 
v id a  e te rn a , n i la  v a n  á  g o z a r, conocieron la  p re se n te , ho l
g á ro n se  en  o lla; pero  los h ip ó c rita s , n i  la  u n a  n i la  otra
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conocen; pues en esta  se a to rm en tan , y  en la  o tra  son a to r
m entados: y  en conclusión, de estos se d ice con to d a  v e rd ad , 
que g a n a n  el infierno con trabajos. (Quevedo),

Sexto. Suele usarse fina lm en te  del pm to  y  coma, tra s  
u n a  sèrie de com paraciones con ó sin  condición. E jem plos. 
Si e ra  anim oso, decian  que e ra  Ju lio  C ésar; si v irtu o so , que 
e ra  otro Trajano; si su frid o , que era  o tro  V espasiano.-

A 'P laton le llam aba confuso; á  A ristó teles ten eb ro so y  g ibo , 
que en tre  obscuridades celaba sus conceptos; á V irgilio , 
ladrón  de los versos de Hom ero ; á  C iceró n , tím ido  y  supèr
fluo en sus repetic iones, frió en  las  g rac ias  e tc . fSaavedra).

'Elpunto y  coma, no sign ifica  o tra  cosa que el valo r to ta l 
de dos ó m ás p roposic iones, que un idas por los v íncu los de 
la  re lación  y  de sen tido , m ás que por los g ram a tica le s , se 
co n ciertan  y  acu m u lan , tan to  como p a ra  el m ejor esclare
c im iento  de la p r im e ra , p a ra  desenvolver el todo con m ás 
esplendidez ; dando de e s ta  su erte  u n a  m u estra  de la  t ra n 
qu ilidad  q u e  re in a  en  el que p e ro ra ; todo represen tado  por 
los géneros g ram atica le s  á propósito , y  por aquellas d e ten 
ciones que cum plen  á  la vez al sen tido  y  á  la  arm onía.

Por lo g e n e ra l el punto y coma se em plea p ara  señalar 
los m iem bros in te g ran te s  y  am plificativos de la  c láusu la  
com puesta.

Íí XXXV.

Qué son los dos puntos, cuál su iiso, cuál su significación.
Para qué sirven.

Los dos puntos como la  com a y  el p u n to  y  co m a, son u n  
signo de a lta  conven iencia  y  no  de necesidad  a b so lu ta , por 
los cuales señalam os u n a  p au sa  m ás p ro n u n ciad a , efecto  del 
m ayor in te ré s  que por ellos en cada u n a  de las  proposiciones 
se reve la , cuando asp iran  á u n  ca rác te r  com plejo.

Suele u sarse  de los dos p u n to s, Primero: cuando se es-
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tab iece  u n a  proposición g e n e ra l , y  por sus m iem bros se 
procede á  su  esclarecim ien to  y  p ru eb a ; ó se d e tien e  uno re 
conociendo las c ircu n stan c ia s  que m ás ca rac te rizan  á cada 
u n a  de sus p artes, form ando cada m iem bro  sen tido  perfecto, 
que pud iera  ce rra rse  con un  solo p u n to .

También cuando se hace u n a  d istrib u c ió n  de p a rte s  que 
p u d ieran  parecer de u n  valo r absoluto  y  de sentido sufi
c ien te  cada u n a ; pero  que no  o b s ta n te , se v é  en tre  ellas 
u n a  relación  ta l, que el sentido de la  ú ltim a  c ie rra  el de 
todas las dem ás, y  de todas es la  corona. E jem plos.

E l que esfuerza a l flaco con pa lab ras  s a n ta s , d á  pan del 
cielo al enferm o: el que consuela  a l t r i s te ,  d á  de beber al 
sediento: el que m itig a  al a irado con b landas palabras, 
v iste  al desnudo con p ac ien c ia : el que á los otros se pro
fiere, m uéstrase  loco y  d igno  de c o n fu s ió n : el que se  h u 
m illa  en todas las cosas, m erece m ayor g ra c ia  y  g lo ria .- 
(E ray  Diego E stela).

E n  la  g u e rra  fueron  los an tig u o s  españoles m ás v a lien tes 
(*,é n tr a lo s  enem igos, que astu to s  y  sagaces: el a rreo  de que 
usaban , sim ple y  g rosero : el m an ten im ien to  m ás en  c a n ti
dad , que. exqu isito  n i regalado : b eb ían  de o rd inario  ag u a , 
vino m u y  p o c o : co n tra  los m alhechores e ran  rigurosos: con 
los es tran je ro s  ben ig n o s y  am orosos.

Por esta  p a rte  se  ex tien d e  el Océano, fin  ú ltim o  y  rem ato  
do las tie rra s : por aq u e lla  p a r te  nos ce rca  el m a r M editer
rán eo : n ad ie  podrá  escapar con la v id a , sino fuese  peleando: 
no h a y  lu g a r  de h u i r : en  las m anos y  en e l esfuerzo está 
p u esta  to d a  la  esperanza '-(M ariana).

Las n in fas que a i am or s e g u ía n , tra ía n  á  las  espaldas un 
]>ergamino blanco y  en  le tra s  g ran d es , escritos sus nom bres. 
Poesía e ra  el títu lo  de la  p r im e ra : el de la  seg u n d a  Discre
ción : el de la  te rce ra  Buen linaje: e l de la  c u a r ta  Valentía: 
d e l m ism o modo ven ian  señaladas las que a l Interés seg u ían .- 
(Cervantes).

—  ’̂ 5(3  —



— 257

XXXVL

TamUeti suelen  usarse los dos pimíos, cuando va  á  cer
ra rse  el ñ n a l de u n a  c láu su la  ó período por u n a  epifoném a: 
esto e s , con u n a  sen tenc ia  b reve , que no pocas uces reasu 
m e todo el valor de l período . E jem plos:

Cayó R ocinan te  y  fué- rodando su  am o u n a  buena  pieza 
por el cam po ; y  queriéndose lev an ta r, jam ás  pudo : ta l 
era el em barazo  que le  causaba la  lan z a , a d a rg a , es
puelas y  celada con el peso de las an tig u as  arm as. (C er
van tes).

M uchos de nuestro s  m ay o re s , cuando no alcanzaban  de 
la p lum a del h isto riad o r ó de la  trom pa de la fam a la  paga  
d e s ú s  m erecim ien to s, con ten táb an se  do ver prem iado su 
valor en  su s  sem ejan tes: que el prem io  de la  v ir tu d  es, 
no de la  persona. (Padre-R óa).

Pues b ien :-L a  fuerza  m anda, e lla  decide :-Nadie in c lin e  á 
esta  g e n te  fem entida-P or tem o r pusilán im e la  frente:-Q ue 
n u n ca  e l alevoso fué v a lien te . (Q uintana).

También sue le  usarse de los dos puntos, cuando vam os á 
em plear tex tu a lm en te  la  p a lab ra  ó frase de otro au to r para  
m ás au to riza r n u es tra  doctrina.

E jem plos.-D ice u n  sabio filósofo: una de las a rte s  m ás 
im portan tes y  difíciles, es el m al que hem os aprendido.-Y o 
que siem pre oí d ec ir: d ím e con q u ién  andas, y  te  d iré  qu ien  
eres. (Quevedo).

§ XXXVII.

También suele usarse  de los dos puntos, cuando al h ace r el 
au to r u n a  relación  cu a lq u ie ra , v á  á su  in troducción  con las 
palabras-dice- -ex c lam a-y  o tras análogas.

E jem plos :-En este com puto les cogió la  h o ra , y  a rreb a ta 



do de e lla  el criado, dijo: Leonor, v u esa  a lte za , de ciudadano 
v ino á  p rínc ipe. (Q uevedo).

Ponderando S aavedra  la  constancia  de Colon, exclam a: el 
que sufre y  e sp era , vence los desdenes de la  fo rtu n a , y  la 
deja obligada.

Concluyó p u es el v iejo  su  p lá t ic a , d ic ien d o : si á  donde 
l le g a ro n , fam osos p as to res , las b ondades de M eliso, y  á 
donde lle g a  e l deseo que ten g o  de a la b a rla s , l leg á ra  la  baje
za de m i corto en tend im ien to . (C e rv an tes) .

TmiUen su e len  usarse  ú ltim am en te  los dos puntos, después 
de las expresiones expUcatwo-afirmaUms-'WQxhi g ra tia -p o r 
ejem plo-es á saber-de este  m odo-y  o tra s  a n á lo g a s , y  des
pués de estas o tras-M uy Señor m io-Q uerido am igo-con las 
cuales suélense em pezar las cartas.

E jem plos :-El rio  sacó fu era  el p e d io  y  le  h ab la  de esta 
m an era ; en m al p u n to  te  goces in ju s to  forzador etc. (F ray
L. de León),

Los dos puntos, no  sign ifican  o tra  cosa que la  convenien
c ia  de fijar el sen tido  de dos ó m ás proposiciones de u n  ca
rác te r  especial y  com plejo, v in cu lad as por las  ley es  del 
bu en  sentido: las  que p ara  ofrecernos m ayor in te rés  que las 
o tras , h a n  querido  los g ram ático s de te rm in arlo  con los 
punios, los que de sí y a  nos in d ican  m ás la rg a  detención . 
Por lo g e n e ra l se em plean  p ara  d e te rm in a r las  proposiciones 
ó c láusu las que p u d ie ran  aparecer in d ep en d ien te s , pero  que 
su  estrechez ín tim a  é in m ed ia ta  h ace  que todas quepan  en 
u n a  de g en e ra l y  com pleja.
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§ XXXVIII.

Qué es ©1 punto, cuál su uso, cuál su signiflLcacion.
Para qué sirve.

El punto, como los otros s ignos an ted ich o s , es m eram en te  
de conveniencia y  no de necesidad. P o r él se designa  la  pausa



y  detención  m ayor de n u e s tra  resp irac ión  en  u n  m om ento 
dado de n u estra  dicción ó peroración ; y  no solo por lo que 
se refiere  á la  g e s tic u la c ió n , sino m ás p rin c ip a lm en te  para  
u n  cum plim iento  ideológico, que de este  modo dejam os p er
fectam ente  redondeado (1).

Se usa del signo punto, Primero: d en tro  las c láusu las de 
c ie r ta  ex tensión , dándonos á  en ten d er , que , si b ien  c ierra  
en tonces el sentido de u n  pensam ien to  com pleto ó de 
u n a  proposición d ad a , pero  que por él ó e lla  no se h a  dicho 
todav ía  lo b astan te  p a ra  sa tisfacer la  co lectiv idad  de ideas 
encarnadas en la  g e n e ra l ; la  que es m en ester vaya 
desenvolviéndose sucesiva y  ■ o rdenadam ente  ; resu ltando  
de l m u tuo  apoyo que dichos pensam ientos se p res tan , la  
id ea  c la ra , la  idea cu lm in an te  y  p r in c ip a l, a l rededor de la 
cu a l v an  g irando  las  parc iales que h a n  de darle  b ri
llan tez  , p a ra  estas v iv ir  lu eg o  de  la  luz  que aq uella  les refle
je .  De la  reu n ió n  de p u n to s  que nos in d ican  o tras ta n ta s  ora
ciones de sentido perfecto  resp ec tiv am en te , r e s u l ta la  des
cripc ión  ex ac ta  , c lara  y  precisa de la proposición general 
en  todos sus ind ispensab les deta lles ; siendo entónces 
cada oración u n  m iem bro  in te g ran te  del d iscurso  ó de 
la  ob ra; m iem bro a l que los g ram ático s h a n  dado el nom 
b re  g en e ra l de Clá u su la -.

§ X X XIX.

Segundo. Úsase tam b ién  del punto., cuando el escrito r ú 
orador, después de h ab e r recorrido la  v a riad a  g a le r ía  de 
ideas in teg ran te s  y  accesorias de la  obra, deja  y a  perfecta  y  
sufic ien tem ente  expuesto  y  desplegado su  fundam en ta l pen-

'D No lo califico de finiil, como suelen hacerlo los gramáticos , primero: porque 
iiuUcaria que los otros no lo son bastante respectivamente hablando; y segundo , por
que al distinguirlo con este nombre, pareciera ser de una condición y árdea superior, 
lo que nadie adm itirá por ser un absurdo.

— 259 —



ííamiento. No h a y  porque acu m u lar ejem plos, cuando nada 
escasos por c ierto  los encon tram os en cu a lq u ier obra clásica 
que in ten tem os lee r, re la tiv am en te  á  este  asunto .

E n  su  co n secu en c ia ; el s igno  punto, por una p a rte , no 
nos significa o tra  cosa que el lu g a r  en que podem os descan
sar con h o lg u ra  en  n u e s tra  acción  o r a l ; y  po r o t r a , nos s ig 
n ifica que, h a s ta  después de aq uella  p a lab ra  ju n to  á la  que 
sue le  escrib irse, no encontram os la  sa tisfacción  m ás ó m énos 
com pleta  del pensam ien to , y  de su  sen tido , y  de todo su 
ju s to  valor, seg ú n  s e n o s  rep resen te  resp ec tiv am en te  den tro  
ó en  el fin do c láu su la , ó en el fin  de la  obra.

Por lo g en e ra l se em plea para  defin ir cada c láusu la  ó pro
posición en sí m ism a.

■Ventajas de la puntuación.

Del a tinado  em pleo de los s ignos o rtográficos, no  sólo 
re su lta  c la ra  la  percepción  d é la s  ideas y  ju ic io s  que el au to r 
em ite , sino que h a s ta  por ellos llegam os á  iden tificarnos, 
colocándonos fácilm en te  en e l cam ino ideológico por él 
em prendido, y  h a s ta  adiv inam os con e x ac titu d  los afectos 
q u e  le m ueven  en  las d iversas situac iones de su corazón.

T am bién re su lta  en tonces u n a  le c tu ra  m ás fácil, m ás 
co rrec ta  y  p rovechosa; supuesto  q u e  so lee con conocim ien
to , y  se in te rp re ta n  con ex ac titu d  la  s ign ificación  y  sentido 
de las  p a lab ras  y  o rac io n es , llevándonos con facilidad el 
valo r ideológico y  g 'ram atical de las m ism as. O jalá que 
m uchas obras de in d isp u tab le  m érito  in trín seco  fuesen 
ig u alm en te  m erito ria s  por los sabios usos ortográficos.

Ortografía es pues, aq'iiella parte de la Gramdtica que enseña 
con qué letras deben escribirse las palabras según las reglas de 
origen y  de uso, y  también el empleo que debemos hacer de los 
signos de pwntuacion~coma-punio y  coma-dos pm tos-g punto-en 
determinodos parajes de la cláusula, ¡mra mejor expresar la im- 
pos'iancia de los pensamientos.
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SECCION TERCERA.

COMPLEMENTAD lA AFECTIVO-ORTbGTÚFICA,

CAPÍTULO III.

Tratado de los signos de tono.

§ X L .

Tono, entomcion; e s tas son  las pa lab ras por las cuales nos 
proponem os in d ica r el resu ltado  de u n a  expresión  de afecto 
m ás ó m énos in tenso  ó subido, scg'Uii sea m ay o r el in terés 
que la  cosa h ay a  despertado  en el ind iv iduo , ó seg ú n  haya  
resu ltado  m ás ó m énos ex c itad a  n u e s tra  sensib ilidad .

S ignos de lono llam o á  aquellos sín tom as de fuerza  en el 
decir por los cuales protendom os descubrir esc m ay o r in te 
rés é in tensidad  de afectos m ás ó m énos v ivos, así que los 
trazamos en  el papel. E s decir; que el s igno  de tono sólo 
ex isto  en la  e sc r itu ra , y  nunca en la  pronunciación , 
au n q u e  por esta  an tic ipadam en te  casi lo dam os á  en tender.

Al d iscu rrir  sobre el uso, oficios y  razón  de ex is tir  de los 
signos llam ados Anlerrogadon-adniiracion-paréntesis-puntoí^ 
suspensivos- no he  podido m énos de lev an ta rm e 'co n tra  la doc
tr in a  y  aqu iescencia  de los g ram á tico s; qu ienes , a l confun
d ir dichos signos con los p u ram en te  o rtog ráficos, igualan el



2)uhnon con lo que 2)or él pasa, el tono con la idea, el corazon 
con la inteligencia.

E n cuanto  á  la  interrogación digo: que, ó procede de l len 
g u a je  y  d iálogo fam ilia res , como u n a  consecuencia del 
sim ple deseo de sab er ó dé tom ar u n a  inform ación  d e te rm i
nada  , o que procede de los afectos v eh em en tes  del corazón 
y  de ia sensib ilidad . E n  el primer caso., la  in te rro g ac ió n  ó 
p re g u n ta  se sa tisface  por u n a  sim ple resp u es ta  de parte  de 
la  persona á la  cu a l v a  d irig id a  la  p reg u n ta . E n  el segundo 
caso, no se sa tisface  por nadie  v e rb a lm en te  ; y  tan to  el que 
tra s lad a  el len g u a je  á esta  form a y  tono p a rticu la re s , como 
los que lo o y en , n ad ie  co n testa , y  n ad a  so ofrece que con
te s ta r , n i se h ace  co inum nento  p a ra  que se conteste; sólo 
sí, p a ra  e je rcer por dicho tono m ás fu ertes  im presiones en  el 
aud ito rio , por la  m ism a fuerza de la  ev idencia  y  del calor, 
q u e  en aquel m om ento h a  sabido el orador com unicar é im 
p rim ir en  todas las  in te lig en c ias  y  corazones.

j^n el primer sentido, la  respuesta  nos deja  u n a  idea clara 
de la  p re g u n ta  ; p a ra  esto  no necesitábam os del s igno , n i 
del tono in te rro g a tiv o  v u lg arm en te  interrogación.

E n  el otro sentido, como no s ig u e  re sp u es ta , n i es nece
sa ria , n i el tono in te rro g a tiv o  se hace  p a ra  que se dé, y  
como en estos casos sea  e s ta  en to n ac ió n , la  m ás v iva  im a
g e n  del sen tim ien to  fu ertem en te  excitado  an te  u n a  idea  
d e te rm in ad a , re s u lta  ser en tónces el tono  in te rro g a tiv o , 
s igno  de alto tono y  de alto sentido; su puesto  que por él 
pone el orador todo el valo r de la  v e rd ad  y  el calor de la 
pasión  y  del in te ré s  al a lcance d e l au d ito rio , en v u e lta  en 
aquel tono que p rec isam en te  rec lam an  el in te rés  y  la  pasión 
m ism a.

Por todo lo dicho, este  tono, y  por co n sig u ien te  el signo 
interrogación, hab lando  con propiedad, e s tá  com pletam ente 
fu era  del dom inio de l g ram ático ; p e rten ece  al orador.

E l signo -interrogación- escríbese de este  modo en el
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princ ip io  de la oración o c láu su la , y  de este  otro en 
el fin.

§ XLI.

Admiración.

E ste  signo  nos ex p lica  u n  m om ento de sorpresa en  nues
tra  a lm a , an te  la  m ag n itu d  de u n  fenómeno que h a  produ
cido honda sensación.

No sé en qué se h ah rán  apoyado los g ram ático s p a ra  v a 
lerse de e s ta  voz que no les  pertenece, y  que nos ind ica  u n  
acto  p u ram en te  in te rno  y  psicológico, en  p referencia  á  su 
co n sig u ien te  y  posterio r \z.-exclamacion-, la  m ás p rop ia  y  
adecuada  a l objeto y  fin  d e  la  G ram ática , por d á rn o s la  
verd ad era  trad u cció n  de aquella  , form a p u ram en te  ex
te rn a , de la  que no se h a n  desdeñado los retóricos.

Por lo d ic h o , la  admiración nu n ca  debe considerarse de 
la sé rie  de signos que con  m ás ó m enos ex ac titu d  y  pro
p iedad  son llam ados ortografíeos: y  sí, que con el nom 
bre-de exclamacion-di.Q\)Q considerársele  como u n  signo do 
tono, del dom inio y  ex c lu siv a  incum bencia  del orador.

E n  la  e sc r itu ra , el tono-exclamación 
adm iración-) escríbese de e s ta  m anera-¡-en  el p rincip io  de 
e lla  m ism a; y  de esta  o tra -!-o n  el fin.

§ XLII.

Paréatesis.

Llámase-j9ízmt¿eí25-aquol signo q u e , com prendiendo una 
oración, se in terpone en  ó d en tro  de o tra , con el objeto de 
ex p resa r u n a  idea m ás ó inénos relacionada con la  oración 
a n te r io r ; la  que q u ita d a , no hace  fa lta  p a ra  e l sentido.
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A cerca de este  s ig n o , cuyo uso h a  em pequeñecido  notable
m e n te , poco se m e ofrece decir. S in em b arg o ; adm itido 
como m oneda c o rr ie n te , y  p rescindiendo  ahora  de su  conve
n ienc ia  en  la  p rác tic a , debo a d v e rtir ;  q u e , ta i  como ha  so
lido u sa rse , es s igno  exchisimmente de m ero to n o , que 
p a ra  nada  abso lu tam en te  in fluye  en  e l se n tid o , como que 
n a d a  descubre m ás a llá  de lo que su ena  ; á no  ser que lo 
exam inem os seg ú n  h o y  día se s e ñ a la , que es por m edio de 
la  com a, y  en tonces no debem os in c u rr ir  en  u n a  repetición. 
Véase lo que de este  s igno  {coma) llevam os dicho.

Kn la  e sc ritu ra  suele  m arcarse  de este  m odo-(-en el p rin 
c ip io , y  de este  otro-)-en el fin.

§ X LIII.

Puntos suspensivos.

1 ) 0  este  signo , n i s iq u ie ra  h u b ie ra  dicho u n a  p a lab ra , sino 
hub iese  sido por la  consideración de darlo  á  conocer á los 
jovenes seg ú n  se u s a , y  por lo que n ad a  m ás que inciden
ta lm en te  se t ra ta  de él en R etó rica , bajo el nom bre de reti
cencia-.

E ste signo , tan to  por su n a tu ra leza , como por las c ircuns 
tan c ias  q u e  lo m o tiv a n , debe ser exam inado  y  considerado 
como g én e ro  m u y  d istin to  do los dem ás signos.

Nos ind ica  g en e ra lm en te  hab lando  , u n  co rte  de palabra  
ta n  seco, como v ehem en te  y  vivo es el estado  en  que se 
h a lla  el que in te rru m p e  su  d iscu rso , s iem pre po r m otivos 
de u n a  ex a ltac ión  ó pasión  d e te rm in ad a .

Desde lu eg o  no puede considerársele  signo  de m ero tono, 
sino de tono y  sentido en  grado superlativo; supuesto  que 
aquella  in te rru p c ió n , aquel corto , nos descubre  adem ás del 
valor rea l de las ideas pasadas en silencio , to d a  la  in tenc ión  
y  m alicia que en su  corazón engendró  qu izás la  m align idad  
de u n  acto  reprobable.
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IjOs puntos suspmsivos, que en  ta le s  casos se escriben , 
deben  considerarse como la  s%ma de in s tan te s  su c es iv o s , y  
de pa lab ras  que el orador ca lla  y  h u b ie ra  de o tra  su erte  
em pleado , sino hub iese  á  secas cortado  su  elocución.

E n  la  escritu ra  p rác tic a  aparece  descrito  en  u n a  série  
de  seis, ocho, 6 m ás p u n to s  en lín ea  ho rizon tal y  en  e s ta  fo r
m a ... ,  ó en  m ayor e sca la , seg ú n  fuere m ayor el núm ero  
de pa lab ras que el au to r in ten tó  su p rim ir y  ca llar.

§ XLIV.

Signos de alareviacion.

E l o rig en  de estos s ignos no puede se r o tro  q u e  el deseo 
de  escrib ir con la  veloc idad  con q u e  se co n c ib e , ó el de ser 
b reve  en  la  esc ritu ra .

V. E.-significan-Vuecencia-.
V. M.-significan-Vueslra Majes

tad-.
V. Erna.-significan Vuestra Emi
nencia-.

V.-significa-Usted-.
V. S.-significan-Usía-,
V. S. I.-significan-Usía Ilustnsi- 

ma-.Rdo.-significa-Reverendo-. ^
SS.“ o SS.“ i^-significan-Santisimo- 

Santísima- „ . .r. ^SS PP.-significan-Santos Padres-,
S. S. s. Q- s. M. B .-significan -su 
seguro servidor que sus manof̂  
besa*.

A. L. R- R- M.-significan-
Á los Reales piés de Vuestra mr- 
jestad-.

Excmo.-Excma. -significan-Excc- 
lentísimo-Excelentísima-. 

limo.-lima, -significan -Ilnstrís;- 
mo-Ilustrísima-.

La sílaba-pág.-significa página-. 
Eol,-significa-fólio-. 
Lib.-significa-librt-.
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Los signos más conocidos son los 
siguientes:

Dos-A A-significan-Autores-.
B. S. M.-significan-besa su mano-.
B. S. P.-significan-besa sus pies-.
C. M. B. -  significan-cuyos piés 

beso-,
D. -significa-don-. 
D.*-significa-Doña-. 
Dos-DD.-significan-Doctores-. 
D.r-signiflca-Doctor-. 
X).ra-significa-doctora.
,1. C.-3Ígnifican-Jesucristo-._
N. S.-significan-Nuestro Señor-. 
N. S.r®-significan-Nuestra Señora-. 
m '. P. S.-significan-muy poderoso
Señor*. .kt i oN. S. J. C.-significan-Nuestro Se
ñor Jesucristo-. 

Dos-SS-significan-señores-. 
Una-S-significa-San*.
S.t® S.*®-significan-Santo Santa-. 
Fr.-siguiííca-Fray-.
P. D.-signilican-Post-data-.
S. A.-signifieon-Su A.lte^-.
V. B.-signiftcan-Vuestra Beatitud.
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Id.-signiOca-idem-lo jnismo.
Long.-signifìca-longitud-,
Lat.-signifìca-latitud-.
Lih.-significa-línea-.

Gap.-signifìca-capitulo-.
Spre.-significa-siempre.
Pp°.-significa próximo pasado. 

■ §,-significa-párrafOj-etc.

Los m eses del año que su e len  añ rey ia rse  son-En.ro-por 
Enéro-:-Febr.'® -por-Febrero-:-A g.^-por-A ;gosto-:-Setbre.-por- 
Setiem bre-:-O cbre. -por-C kítubre - N o v b re -p o r-N o ^ em b re -; 
-D icbrc.-por-D iciem bre.- . -

H ay  o tras v a ría s  señ a le s , copio po r e jem p lo , las comi- 
llas-»-que s irv en  p a ra  in d ica r q u e  lo de d en tro  es de otro 
a u to r  : u n a  m an o , señala, doncje • e l .lector debo d ir ig ir  la 
v ista : u n a  e s tre lla , im a p o s tilla  y  o tra s  v a r ia s , cu y a  signi- 
ñ cac io n  a d v ie r te n  los au to res  e n  sus resp ec tiv as  obras. •

§ XLV.

Wi escrito, impreso, ortográfico, com o sue le  lla
marse,, no es o tra  cosa que u n a  señ al d e sc r ita  e n  esta  
fo rm a p a ra  in d ic a r  la  m ay o r fuerza  de p ro n u n ciac ió n  que 
en  u n  m om ento dado dejam os caer sobre u n a  le tra  6 sí
lab a  d e te rm in ad a ; y  tam b ién  es u n  m edio de d is tin g u ir  la  
sign ificación  de a lg u n as  p a lab ras , g e n e ra lm e n te  m onosí
lab as . E jem plos. E spíritu-m útuo-único-clásico-cáete-órdenes- 
dándosc-orgán ica-apóstro fe-sé  del verbo  ser-se pronom bre- 
-vé de l ve rb o  ir-ve del verbo v e r- s í  pronom bre-si conjun- 
cion-con o tra s  varias .

E l acento  interfogatvco se describe  e n  e s ta  form a -¿-al p rin 
cipio; y  e n  esta  o tra-?- a l fin  del sen tido .

E l acen to  admirativo se describe  en  e s ta  form a -¡-al p rin 
cipio; y  en  e s ta  o tra-!- al fin  de l sen tido .

E l acento  suspensivo (pun tos suspensivos), se describe  en
e s ta  form a......  en  e l p a ra je  e n  que se suspende  e l sen tid o ; ó
con  m ás p u n to s  s e g ú n  fuere  la  in ten c ió n .

E l úgno párrafo se describe  en  e s ta  form a-§-....
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E l signo ^uion se describo en  e s ta  fo rm a— , j  s irv e  p ara  
señ a la r la  d iv isión de u n a  p a lab ra .

E l signo paréntesis se describe a l  p rin c ip io  en  e s ta  
form a (, y  a l fin  del sen tid o  en e s ta  otra).

E l s igno  diéresis se  describe  en  esta  form a *• sobre de  u n a  
vocal determ inada p a ra  d e s tru ir  e l d ip tongo , ó sobre del 
sonido ü ,  en  señal de d eb e r p ro n u nciarse  sep arad am en te  de 
l a g ,  después de la  cu a l v ay a  e scrita .
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CIFRAS ROMANAS.

Son sie te  en  este  o rden  I.V .X .L .C .D .M . L a I v a le  la  u n i
dad a ráb ig a . L a V v a le  cinco. L a X  v a le  d iez. L a L v a le  
c in cu en ta . L a C vale  c ien . La M v a le  m il. L a c ifra  de m enor 
valo r, colocada an te s  de la) de m ayor v a lo r, p ierde e l valo r 
que rep resen ta , y  hace  p e rd e r á  la  m ayor, el que.aquel vale: 
así IV v a len  cua tro : IX  v a len  n u e v e : XIV  v a len  catorce: 
X IX  v a len  diez y  nueve: X L valen  c u a re n ta  : XC valen  no
ven ta : CM v a len  n u ev ecien to s .

§ XLVI.

Excentricidades de la lengua.

Doy este  nom bre  á  to d as aq u e llas  pa lab ras , que com po
niéndose de u n as m ism as le tra s , sign ifican  d iversam en te , 
y  cu y a  m an era  de s ig n ifica r depende qu izás ó de la  dife
ren c ia  de u n a  le tra , ó de h acer caer la  fuerza  de la  p ro n u n 
ciación sobre d is tin ta  vocal, ó de escrib irse  con-h-las u n as 
y  sin-h-las o tra s , resu ltando  sin  em bargo  u n a  sign ificación  
esencia lm en te  d is tin ta .

Obsérvenselas siguicntes:-Hier- 
ro-metal. — Yerro-error-.

Próximo-cercano.— Prójimo-pa
riente.
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Ayo -  aya-maestro-maestra.— 
Hayo-haya, -vegetal- árbol.

S à v ia -fluido alimenticio dé las 
plantas.—Sábia-cualidad del hom
bre estudioso.

Manso-cierta posesión rustica. 
-Manso-cualidad de un animal 
sin fiereza.

Hasta-género puramente gra
matical.—Asta- cuerno del toro.

Bazo-entraña.—Vaso-pieza cón
cava para contener líquido.

Duelo -  defunción.— Duelo -  de
safío.

Hacha-instrumento cortante.— 
Hacha-cirio maymculo.

Abrazar -  acto de abrir y cerrar 
los brazos.—Abrasar-arder en el 
fuego ó en una pasión.

Cien-número de ciento.— Sien- 
pulsacion en un determinado lugar 
del cuerpo.

Cegar-perder la vista.—Segar-el 
acto de recoger la mies.

Acervo-monton é integridad de 
un patrimonio. — Acerbo -áspero, 
cruel. , ,

Baron-un titulo—Varon-el ma
cho en la especie humana 

Azar - desgracia impensada. — 
Asar-cocer en ascuas.

Cocer - Operación en el fuego.— 
Goser-operacion con aguja.

Huso-instrumento fabril.—Uso- 
costumbre. .

Cabo -  graduación en la milicia. 
-Cabo-límite ó término.

Hacía-con la -i- acentuada, la 
acción de hacer ó ejecutar alguna 
cosa (verbo).—Hacia-con la pri
mera - a -  acentuada, el genero 
gramatical llamado preposición.

Légo-ciudadano sin ordenes sa
gradas.—Legó-una donación.

Hora-una sèrie de instantes o 
una porción de tiempo. — Ora-gé
nero gramatical disyuntivo.

Haz-manojo de trigo ú de otro 
vejetal.—Haz-accion obligado.

Ciervo -  cuadrúpedo. — Siervo- 
persona esclava.

Tèdio-fastidio, hastío.—Te dió- 
pronombre y verbo.

Gasa-edificio.— Caza-diversion 
con arma.

Caso-suceso, acontecimiento.— 
Cazo-vasija.

Halo-manada ó rebaño.—Ato- 
la acción de atar.

Brasero-metal donde se echa 
fuego.—Brazero-persona que ejer
cita mucho los brazos.

Cola-rabo de animal.—Cola-be- 
tun para pegar.

Peso-la fuerza de gravedad de 
un objeto.— Peso-cierta clase de 
moneaa.

Caro -  expresión de aprecio mo
ral.—Caro-tasa ó precio que se se
ñala á un objeto material.

Tasa-valor, precio.—Taza-vasija 
para contener líquido.

Vasto-cosa extensa.—Basto-uu 
objeto grosero y tosco.

Rebosar-salirse una cosa de los 
límites ó bordes en que está con
tenida.— Rebozar -  abrigarse ó ta
parse mucho.

Fecúndia-aíluencia en el habla. 
—Facundia-fertilidad, abundan
cia,

Grabár-esculpir alguna cosa en 
metal, madera o piedra.—Gravar- 
cargar ó causar gravamen ó mo
lestia.

Puro -  nombre substantivo , un 
tabaco. —Puro-nombre adjunlivo, 
cosa limpia, sin mancha.

Oro-nombre substantivo, metal 
de color amarillo. — Oró - verbo 
orar, rogar, pedir.

Bacante -  mujer que celebra 
las fiestas del dios Baco.—Vacan
te-empleo, dignidad ó puesto que 
está por proveer.

Rozar-rozado de roce, indica ei 
contacto de un cuerpo con otro.— 
Rosar-rosado de rosa, indica el
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acto (3e dar á un cuerpo el color 
de esta flor.

Muela-piedra.—Muela-diente. 
Fajin-de faja. — Faquin-espor- 

tillero. ,
Muleta -  mula nueva o cerril, 

hembra.—Muleta-palo atravesado 
por encima, en que se apoya un 
cojo. ,

Amo-nombre.—Amo-verbo. 
Consejo -  concilio (metalépsis,) 

colectividad gerárquica, para deci
dir sobre un punto moral, político 
ó administrativo.—Consejo-noti
cia de un buen parecer á favor de 
determinada persona.

Encausar-instruir juicio crimi
nal contra una persona. — Encau

zar-volver al lecho del rio las 
aguas desbordadas.

Preposicion-otro de los géneros 
gramaticales.— Proposicion-enun- 
ciacion de un juicio ó pensa
miento.

Elocución -  todo lo expuesto en 
un discurso. — Alocucion-Io ex
puesto en un edicto ó bando de 
una autoridad : con otros mil 
ejemplos que tú., amado lector, 
sabras amontonar después de un 
arreglado exámen , conociendo 
bien su grandísima trascendencia 
en la lengua patria ; excentricida
des que ios retóricos determinan 
con los nombres de -  equívocos -y- 
homónimos.

N O T A .

Qttie?iguiera al componer obra ó lüefwria. ó -artisti
ca, colocándose delante de otras del mismo gènero, desatiende las 
facnltades del Genio y  los hítenos reatrsosde la Filosofia, nunca 
dará por SIC sola historia un todo original compacto y  propio, 
sino, un conjunto más ó minos plagiado è impropio, y por lo 
general de débil rida.

OBRA, ES CUALQUIER COMBINACION INTENCIONADA.



E R RATAS D E CAJA

En la página 72 -  penúltima línea doctrinal, que dice: — Significa
ción de fin, producía o daño, debe decir : — Significación de fin provecho 
o daño.

En la página 101-antepenúltima y penúltima línea de la nota (1) 
donde dice : — excepto -  andar y estar -  que las tienen en -  ube- ubiste- 
ubo-ubimos-ubísteis-ubieron-, y en-ubiera-ubiese-ubiere, etc., debe 
decir: excepto-andar y estar-que las tienen en-uve-uviste-uvo- 
uvimos-uvísteis-uvieron,-y en -uviera-uviese-uviere-.

En la página 169-segunda línea de la nota (1), donde dice : — en 
cuanto al verbo determinante-, debe decir:—en cuanto al verbo del 
gerundio-.

i
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GRAMÁTICA E S P A Ñ O L A ,
H I " '

Y Dii CONFEHEMCIAS

DE LATÍN Y CASTELLANO Y DE RETÓRICA Y POÉTICA,

B . M Q m m j  j

Calle de Santo Domingo del Cali, número 9, piso 4.'

L as lecciones de G ram ática  española se rán  exp licadas en 
tuda su  am p litu d  E tiinolüg’ica , S in táx ica  , Prosódica , Orto
g rá fica , Yaliéiidose de la  p resen to , é in sig u ien d o  su  espe- 
e ia i sistem a.

L as do la tín  y  c a s te l la n o ,  y  de R etórica y  P o é tic a , lo 
se rán , in sigu iendo  el órden  do las com prend idas en ios res- 
])CctÍYOs p ro g ram as del In stitu to .

Para  llen a r m ejor su  c o m e tid o , no ad m itirá  m ás di 
a lum nos en G ram ática  española, y  de 4 en cada 
de las  de la tin  y  de R e tó rica  y  Poética.

Precioj y horas de dia y de noche, convenció


