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numerosos ejemplos de todos estos diversos usos, sobre los 
cuales aun no se han convenido los buenos escritores de la 
ultima era. 

Antes de concluir advertire, que Ia terminacion neutra 
de este pronombie lo, a mas de su signilicacion general de 
esa cosa o aquclla cosa, v. g. Lo oigo, lo adverti , y de 
su otcio de espresar los adjetivos sustantivados, como SO 
apunto en la nota de la pigina -i 5 ;- equivale a vezes, pre-
cediendo a nombres sustant.ivos 6 adjetivos segnidos de 1,j 
conjuncion que, a cudn, v. g. En eso se conoce, to tonto 
que eres; No tardd en esperiinentar to discreta que ha-
bia sido su precaucion; frases del mismo valor que, Ear, 
eso se conoce cuan tonto eres; No tardo en esperimentar 
cuan discreta habia sido su precaucion. Nos ahorra ade-
mas en muchas cliusulas la repetition de alguno de sus 
miembros. Ejelnplos : Me convidb a comer, porque to in-
sinuo su hermano, esto es, porque su hermano insinuo 
que me convidase a comer; Las mesas estaban puestas, 
segun to precino , o to que es Jo mismo, segun previno 
que estuviesen puestas; Una obra tan celebre como to 
fue en su tieanpo el Frai Gerundio, significa, Una obra, 
tan celebre como el Frai Gerundio, que fug una obra 
mui celebre en su tieinpo. Lo propio sucede en muchos 
casos en que lo representa la afirmacion do todo el inciso 
anterior, 6 la respuesta a la pregunta que precede, v. g. Se 
alega que la empresa sera mui cgstosa : lo es. g No son' 
tales personas dignas de respeto?—Lo son. Donde lo es 
y lo son tieneu la misma fuerza que si dijeramos, No hai. 
duda en que la empresa es tan costosa como se alega,. 
No, puede disputarse que estas personas son dignas de 
respeto. Como en tales oraciones y en otras, en que el pro-
no:nbre lo equivale a ciertamente, en verdad etc., se re- 
fiere a vezes a un supuesto femenino, en algunas provin- 
cias, senaladamente en Galicia, se comete la falta de susti-
tuir la terminacion femenina la, diciendo erroneamente, 
Bonita la es; pero no me gusta su caracter. 

La lengua castellana tiene un pronombre que le es pecu -•'1 
liar, para las personas a quienes dirigimos ]a palabra, si 
no tenemos con ellas un parentesco, dominio 6 familiaridad 
que nos autorize a tutearlas; Jo quo solo hacen los padres 
con sus hijos, algunos amos con sus criados, y los ami- 
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gos intimos, particularmente si lo son desdo la niiiez. Es-
te pronombre es el usted en singular, y ustedes en plural 
(yd. y Vds. por abreviatura) , que siendo una contraction 
de vuestra merced (Ym.) , y vuestras mercedes (Vms. ), 
que es como se usaba antiguamente, concierta siempre con 
el verbo en tercera persona, 1r) mismo que los demos tra-
tamientos de Vuesenoria , Usenoria o Usia (V. S.) . Vue-
cencia 6 Vuecelencia (V. E.), Vuesa^minencia (V. Em.-), 
Vuesalte.^a (V. A.), Vuesamajestad (V. M.). 

Este pronombre consiente quo dejemos de agregarle su 
afijo le o les, bien baya o no un acasativo estrano on la ora- 

Ì   cion, diverso on esto de los otros pronombres. (Ve.anse las 
pigs. -146 y a 47.) Por ejemplo : Escribid a Vd,, o, Le es-
cribio a Vd.; Escribio a Vds. esa carta, o, Les escribio 
ji Vds. esa Carta. 

El pronombre usted tiene la singularidad de que lo usan 
los Castellanos viejos y los de la pr•ovincia do Madrid en vo-
cativo : Es verdad, usted? modismo que pertenece no ya 
al lenguaje familiar, sino al bajo, pues no se oye sino en 
boca de las genies que carecen de toda education. 

El vos est.a reservado para bablar con Dios, con la Vir-
I;en santisima y con los santos; y las personas del estado 
Ilano suelen usarlo en ciertas partes de Castilla, cuando di-
rigen la palabra a los hidalgos, corregidores, etc. No es sin 
embargo irregular hablar a Dios y a los santos de tzi, sin 
que disuene esta sobrada familiaridad, si se quiere, por to 
que encierra de afectuoso. Parece de consiguiente lo mas 
propio emplear el vos, cuando discurrimos de la grandeza 
de Dios 6 de nuestra miseria; y el td, cuando apelamos a 
nuestros afectos, y a espresiones tiernas y de carino: Vos. 
Senor, que sacasteis de la nada este mundo y cuanto kai 
en el, quisisteis vestir nuestra miserable carne. Haz, Dios 
mzo, que reconocida mi alma a este beneficio, to mani-
fieste su gratitud adorandote en espiritu J verdad. Se ve 
por eslo que el vos, como que es una contraction de voso-
tros, rige al verbo en la segunda persona del plural.— Vos 
se halla ademas usado, en las provisioner reales y en los 
despachos de algunos tribunales, en Iugar de listed, si bien 
el verbo va siempre on la segunda persona del plural : Por 
cuanto me Iiicisteis presente vos, don Martin de Barre-
da, etc. 
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El nos, abreviacion de nosotros, rige igualmente at ver. 
bo  on Ia primera persona del plural, cuando to emplea una 
autoridad superior; aunqu por decir relation a una perso-
na Bola, tambien lleva el verbo en singular, con tal que 
se halle algo distante del pronombre, pues si nadie di-
ce, Nos don Carlos IV pedi parecer a los jiseales etc., lee-
mos a cads paso, Nos don Carlos IV etc., habiendo exa-
minado con detention el parecer que pedi a los fiscales 
de mi Consejo etc. En este sentido to usa solo el rei., los 
prineipes y los prelados. —Estas mismas personas pueden 
sustituir el posesivo nuesti•o a mio, y hablando con ellas 
emupleamos el vuestro : Es nuestra real voluntad; Los 
eclesiasticos de nuestra diocesi; Vuestra snajestad, vues-
tra alteza, vuestro favor, vuestrajusticia, etc. 

CAPITULO V. 

DEL vsnao. 

Antes de hablar de Ia sintasis del verbo, corresponde 
que demos una esplicacion estensa y fundada de to que acer-
ca de sus vozes, modos y tiempos no hicimos mas que in-
dicar en la parte primera. 

De las vozes. 

Nuestro verbo solo tiene voz activa, segue to insiuue en 
las paginas 50 y 60, careciendo de la pasiva de los latinos. 
La suplimos sin embargo con el ausiliar ser y el participio 
pasivo: Nosotros fuimos calumniados; El delincuente 
use ahorcado por el verdugo. En algunas oraciones tam-
bien lograrnos espresarla con el verbo estar, hallarse etc. . 
y el mismo particip:o pasivo, porque, Las tropas estaban, 
6, se hallaban mandadas por buenos oficiales , parece 
diferenciarse mni poco do, Eran buenos los ojiciales que 
mandaban las tropas. 

Se espresa igualmente la voz pasiva por medio de la re-
duplicacion se en cl infinitivo, el gerundio y las terceras 
personas del indicativo y subjuntivo, como, Evilandose el 
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printer golpe, no debe temerse el segundo; Diose la sen-
tenciapor el juez; Es probable so vendan bien los ca-
bal/os; o to que es to mismo, Si es evitado el primer 
golpe, no debe ser temido el segundo; Fue dada /a 
sentencia por el juez; Es probable sean bien rendidos 
los caballos. Mas comp el mismo monosilabo se (casos, ob-
jetivo `- oblicuo, del pronombre el) entra tambien en la con-
^ ugacion de los verbos reciprocos, conviene notar las dife-
rencias que presentan las oraciones en uno y en otro senti-
do. Primeramente, at se reciproco puede anadirse sin dill-
cultad el si mismo; to que no es dado respecto del se pasi-
vo. La legion se escudo con los broqueles, o, se escudo 
a si misma con los broqueles, serian dos frases igualmen-
te tolerables; mientras nadie dice, Divulg6seel rumor a si 
nzismo, ni, Sc vendian a si mismos loslibros. En segundo 
lugar, en las oraciones pasivas, aunque no aparezca la per-
sona que produce Ia accion del verbo, es facil suplirla y no 
disuena; to que no sucede en las reciprocas. Podemos en-
tender que El Fuego se apaga por el agua, por los bom-
heros o por la falta de pabulo; que Sc divulg6 el rumor 
por Ia gente; que La Casa se quema por el fuego, por las 
I;amas etc. ; que El palacio se edifica por los albaoiles; 
rlue As libros se venden por los libreros; que El panuelo 
oc ha perdido por el que to llevaba; y no podemos agre-
car nada parecido a esto en la sentencia, La legion se es-
cudo con los broqueles, porque siendo ella la que escuda, 
no bai ya necesidad de buscar el sugeto que causa Ia accion. 
En tercer lunar, el supuesto, en las oraciones pasivas de 

to clase, va pospu'esto regularmente at verbo, y en las 
i e!lexivas to precede de ordinario : Se ha movido una dis-
p11ta; Sc dio•la Orden; y, El toro se adelanto hacia 
la eslacada; El hornbre debe armarse de paciencia. 
Poe ultimo, siempre que puede toner Lugar en estas frases 
el sentido reflexivo, se supone que es este el que ha queri-
do (larseles, y no el pasivo. Asi dudamos al pronto de la 
mente del escritur. cuando Clemencin ha dicho (pigina 
zxxu dot prulogo a su Don Quijote): Sc rien las ocur-
rencias del prinzero, en lugar de, Sr rie cl lector de Ids 
'^ccurrencias etc., o, Causan risa las occurrencias etc. 
I'l mismo Clemencin notu con razor . que no esta bien to 

Consentia que se tratasen los andantes caballeros, v, 
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Como cuentan que se trataban los antiguos caballeros  
que pone Cervantes en el capitulo tercero de la parte pl•i_ 
mera y en el 53 de la segunda del Quijote; y dice que es-
taria mejor, se tratase a los caballeros andantes, y,  
trataba a los antiguos caballeros. Por igual motivo at oir, 
Los necios se alaban, nadie entiende que hal alguien que 
los alabe, sino que ellos tienen entre otras la sandez de ala-
barse. Lo cual es tan constante, que aun en las oraciones 
en que el sentido retlexivo no es el mas frecuente, se supo_ 
ne siempre, Si no se esplica Bien el pasivo anadiendo e l 
caso objetivo del pronombre el. Basta que digamos alguna 
vez, Se enterrd en una sima; se enterro en vida en un 
claustro, para que sea dificil comprender, que se enterro 
significa fue enterrado. Por esto me disuena que Quintana 
en el epitome de la Vida de Don Juan Pablo Forner (to-
inc IV de las Poesias selectas castellanas), haya dicho, 
Fallecid a los 41 anos, y se enterrb en santa Cruz, ea 
lugar de, se le enterrd, y mejor, fue enterrado. Otro pa-
saje parecido a este hai en la paaira 147 de la Vida de Pi-
zarro, tambien de Quintana : Mando en seguida que se 
reservase a Tomala y se entregasen los ofros a los indios 
tumbecinos; doude yo hubiera dicho, fuesen entregados 
los otros..Con to cual quedaria la frase libre de la*anlibo-
logla , que no escusaran cuautas autoridades puedan traerse 
de nuectros antiguos escritores, poco dignos de que se les 
imite en todo to que concierne a la exactitud y precision 
gramatical. Entiendo que por esta misma razon, siempre: 
que se habla de una persona que se ha quitado ]a vida, de-. 
bemos usar del participio matado y no muerto, y que solol 

 puede emplearse este con el se reciproco para la signiIica- 
cion neutra de morir. Antonio se ha muerto, no puede, 
confundirse de este modo con, Antonio se ha matado. 

Alno parecido at sentido pasivo que damos a nuestro ver-^ 
ho por inedio de la reduplication se, es el que tiene, cuan-
do se halla on In tercera persona del plural , y ripe un case 
objetivo, sin que aparezca ningun supuesto, aunque pue-
da suplirse por la elipsis. Han divulgado este rumor; Ya 
se que le nom.braron a Vd. intendente, es tanto como si 
dijeramos, Este rumor ha sido divulgado; Ya se que fue 
Vd. nombrado intendente. 

Las frases de este giro pasivo cuya esplicacion granmtical 
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ofrece mayor diticultad, son aquellas on quo, a mas de na 
aparecer quien produce la action, la persona pie. Ia recibe, 
se balla regida'por la a contra el principio sentado en In pa-
gina -109, de que nunca Ileva el nominativo preposicion al-
una; y ora sea aquella.del niimero singular, ora del plu-

ral , esta siempre el verbo on el singular, de modo que la 
oration tiene todo el caracter de impersonal. Mubstranlo asf 
los siguientes ejemplos: Sc me busca a mi; Sc nos pre-
gunta a nosotros por el correo; Sc procesa a los crimi-
nales. Estos nombres, no obstante que parecen supuestos,. 
pees realmente las (rases significan, Yo soi buscado; Nos-
otros somos preguatados; Los criminales son procesa-
dos, no pueden serlo gramaticalmente por ]a razon ya in-
dicada de que el nominativo nunca puede estar regido de 
una preposicion. No cabe pues duda en que semejante cons-
truccion encierra una silepsis, y que por espresar la idea co-
mo la concebimos, no nos cuidamos de las reglas que pres-
cribe la gramitica. En virtud de ellas todos estos nombres 
que parecen ser nominativos, se hallan bien on dativo, bien 
en acusativo, y queremos decir: Se me busca, esto es, Sr 
hace pesquisa por la justicia etc. , para encontranme a 
mi; Se nos pregunta , es decir, Sc nos hace la pregunta 
por nuesfro corresponsal encaminada a nosotros ; Se pro-
cesa, 6 lo que es Io mismo, Elproceso se sigue por el juez 
con el objeto de castigar a los criminales. 

Coufirmase esto por otra frase, tambien de pasiva , en 
que ocurre un dativo de igual naturaleza. Al decir, Sc me 
ha olvidado la leccion, bien se ve que la leccion es la ol-
vidada, y que To soi el que la he olvidado. Do consiguiente 
ese me signilica respecto de mi 6 relativamente a mi Ia 
leccion esta olvidada. 

De los modos.—Del infinitive. 

En la Analogfa (pig. 50) deje sentado, que ninguna de 
las cuatro terminaciones del modo infinitivo, i saber, Ia 
del Ilamado asi por escelencia, las de ambos participios y 
la del gerundio, tienen tiempos, personas ni numeros. 
Principian a darles una signification algo determinada de 
tiempo los verbos ausiliares, aun puestos on el mismo in6-
aitivo, segun se ve en, Haber amado, haber de amar, 
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estando atnando, habiendo ansado, habiendo de annas•. 
Pero apa[receran claramente el tiempo, Ia persona y c1 nu-
mero, al momento que digamos, Hube amado, eres aman-
te, estais amando etc.; on cuyos casos el..verbo determi-
nante fija la signification vaga del infinitivo, como mui 
pronto diremos. 

El infinitive propiamente dicho, cuando lleva alaun ar-
ticulo, bien esplicito, bien eliptico, 6 un adjetivo do los 
denominados pronombres posesivos o demostrativos, hate 
las vezes de sustantivo masculino del numero singular, co-
mo, El cazar es buen ejercicio; ]loco te aprovechara llo-
rar, o, el llorar; Un disputar tan fuera de prop6sito 
me incomoda; Su mirar es mui deshonesto; esto es, La 
caza es buen ejercicio; Poco te aprouechard el Iloro; 
Una disputes tan fuera de proposito me incomoda; Su 
mode de mirar es mui deshonesto, 6, Su mirada es 
mui deshonesta. Donde se rota que los articulos 6 adjeti-
vos quo precedes at infinitivo, deben ser masculinos y del 
singular, porque el infinitivo, cuando se sustantiva, es por 
precision de este numero, no obstante quo Cienfuegos on 
su oda El otono, compendio do mil desatinos gramaticales 
y poeticos , ha dicho, 

Misero yo! perdidos mis quereres. 

Los participios activos de los pocos verbos que lo tienen 
on uso, varian en sus caracteres esenciales. Los unos par-
ticipan a un tiempo de las calidades de nombre y de las de 
verbo, como abundante, correspondiente, obedience, 
participante, perteneciente, tocante, que conservan el 
regimen do abundar, corresponder, obedecer, participar, 
pertenecer y tocar; y otros pasan a la clase de meros sus-
tantivos 6 adjetivos, sin qucdirles del verbo mas que la sig-
riiticacion, pues para quo rijan un caso objetivo, nos ve-
mos precisados a sup lirlos con el relativo que y el verbo en 
el presente do indicativo. Calm.anfe, por ejemplo, no pue-
de regir un acusativo como calmar, y por esto decimos, 
Es una medicina calinante del dolor: para dejar este 
nombre en acusativo, so baria preciso variar asi la (rase :: 
Es una medicina que calm a el dolor. Habitante, oyen—: 
to son usados como sustantivos, at paso que ardiente, do-^ 
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licnte como adjetivos. Algunos retienen una sola de las va-
rias acepciones del verbo, como errante, que significa el 
que vaga, y no el que cae en error; y otros hacen mas, 
pues se desvian de la rigurosa idea que presenta su raiz, 
segue lo vemos en valiente respecto del verbo valer, y en 
ferviente, que es mui diverso de hirviente, aunque fer-
vir y Iiprvir son un mismo verbo; y esta en use ferviente ;  
habiendose anticuadofervir. Los hai por fin qua solo pue-
den usarse en ciertos,  casos, como consenciente y bcien-
te, quo apenas ocurren sino en el refran, Hacientes y con-
sencientes merecen igual Pena; habiente, que no tiene 
casi cabida mas que enpoderhabiente; queriente, que no 
se oye abora sino en ]a frase, parientes y bien querientes; 
y teniente, que se usa solo on casateniente (ant.), lugar-
teniente y terrateniente.—Todos los participios son adje-
tivos de una sola termination, y si alguno toma ]a femeni-
na anta , pasa ententes a see sustantivo, seaun to prueba 
Don Tomas de Iriarte en una Carta que se halla al lb n del 
tomo S° de sus Obras (edition de -1805).  Por esto decimos, 
La asistenta de Sevilla , y, La mujer asistente a los di-
vinos ojicios; La sobresalienta de la comedia, y, Perso-
na sobresaliente en virtud. A esta clase pertenecen los 
nombres comedianta, danzanta, farsanta, giganta, 
mendiganta , penitenta, presidenta, pretendienta, re-
citanta, regenia, representanta, sirvienta, los cuales son 
sustantivos, ni mas ni menos que los nombres que designan 
las bembras de ciertos animales, como elefanta!En los de-
mas aprovechan las terminaciones ante o ente para ambos 
generos: decimos, Una mujer do2ninante, intrigante, 
vigilante; la Casa reinante; la Iglesia militante d triun-
fante; Su esposa estaba presente, etc.— Queda ya dicho 
queel use priva de participio activo a Ia mayor parte de los 
verbos, y asi nuiica se nos ofrecen peleante y veyente, por 
ejemplo, aunque tengamos Jos verbos pelear y ver. 

Algunos participios pasivos retienen el regimen de su 
verbo, pues si decimos, Aferrado en su opinion; Ene-
mistado con su prirno; Prendado de la virtud; Coloca-
do on vasijas etc., es porque Aferrarse, enemistarse, 
prendarse y colocar piden aquellas preposiciones. Los par-
ticilpios pasivos tienen que concertar on genero y numero, 
Como los adjetivos de dos terminaciones. con el sustantivo 
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a que se juntan, menos si van determinados por el Sushi;.-  
haber, pues entonces subsisten indeclinables, y no varian. 
por mas que sean distintos el genero 6 el numero del obj c _ 
to de la action del verho; to cual no sucedia siempre asi ep 
lo antiguo: Ha cantado una seguidilla; Los caballos qu, 
han comprado los mercaderes; Habia demostrado esta., 
verdades; Todas las criaturas que el habia heclto. To-
das las criaturas que el habie fechas , leemos al principi„ 
de Ia Partida IV; y, Suficientemente creo haber proba-
da la au/or/dad de la poesza, en el Arte poetica de Juan: 
de la Encina. Pero Si van con el participio pasivo los ausi-
liares ser, eslar, toner, llevar, quedar etc., sucede todo to 
contrario: Lieva cantada una seguidilla; Los caballo, 
que fueron comprados por los mercaderes; Estan 6 que-
don demostradap estas verdades; Todas las criaturas qua 
el tenia bechas. Lo cual, y el baberse practicado antigua-
mente In mismo respecto del verbo haber, prueba que el 
participio en ado ado es pasivo por su naturaleza, ora con-
cuerde con la persona paciente, v. g. He conseguido mi 
objeto, Jo cual equivale a, Tengo conseguido mi objeto; 
ora subsista indeclinable, segun al presente se practica en 
Haber amado, haber temido.—El verbo venir, como an-
siliar, tiene una construction que le es privativa, pues rige 
a otro verbo, ya en infinitivo por medio de is preposition a. 
,ya en el gerundio sin ella, dando en ambos casos una fuer-
za diferente a ]a locution. Vino a decirle, equivale 6, Lu 
dijo en r9suridas cuentas; y, Vino diciendole, a, Le 
dijo en el acto de venir; si bien en este caso ya no puedi 
mirarse verdaderamente como ausiliar. 

De los dos participios pasivos, que, segun el cap/tubo 
nono de 1a parte primers, tienen muchos verbos, el irre-
gular, que tambien se denomina contracto, no suele ser 
sino el participio pasivo que los mismos verbos tienen en la 
lengua latina, de la cual los hemos adoptado. Nosotros ba-
cemos gran diferencia entre ellos, pues el contracto, sien-
do un verdadero nombre, solo se usa en sentido absoluto , 
y nunca significando movimiento, sea en el giro activo o et 
pasivo. Por to mismo puede it acompaiiado, como los ad-
jetivos, de los verbos ser, estar, quedar y otros; mas no 
del ausiliar haber, para formar los tiempos compuestos de 
la voz activa, por no poderse decir, Hubo convicto. he 
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contract, sino, Hubo convencido, he contraido. Tam-
poco puede Ilevar tras de si una persona agente regida de 
la  preposition por, pues en tat caso se convertiria en verbo 
pasivo, lo que no es dado at nombre. Se dira de uno que 
Esta confuso, converso 6 espulso; pero no aiiadiremos, 
por su contrario, por el misionero, por el juez, debien-
do usarse para semejante giro de los preteritos regulares . 
Confundido por su contrario, convertido por el misio-
nero, espelido por eljuez. Los preteritos irregulares frito, 
preso y provisto, son los unicos que pueden usarse con el 
haber y suplir el preterito regular : La cocinera habia fri-
to, 6, freido el pescado; Han prendido, 6, preso at con-
destable; No se si habran ya provisto, 6, proveido el em-
pleo. Sin embargo en esto, como en todo, se presentan, 
para formar escepciones, los capricbos del use : mas me 
agrada, Me la ha freido Vd., por me ha enganado , que 
no, Tile la ha frito Vd.: mncliisimo mas, Yo he pren-
dido, 6, Tii has prendido at condestable, que, Yo he 
preso, 6, Tu has preso at condestable; y tengo por mejor, 
S. it!. ha provisto (que no proreido) el canonicato, v, S. Ti!. 
ha proveido (que no provisto) to necesario para la defen-
sa del reino. Roto suena mejor que rompido, v. g. Has 
roto el vaso. Por el contrario son poquisimos los que em-
plean para los tiempos compuestos a ingerto, opreso y su-
preso. Aunque es mui preferible, Fug elegido guardian 
por la comunidad, pudiera pasar, Fug electo guardian por 
la comunidad, sin que esl.e participio forme nunca tiem-
pos con haber. No hallo inconveniente para dar cabida en 
los tiempos compuestos a espandudo, participio irregular 
de espandir segun la Academia, aunque yo to tengo mas 
por anticuado que por irregular. 

No debe pasarse en silenoio la estraordinaria irregulari-
dad del verbo activo matar, el cual para su participio pa-
sivo toma el del verbo neutro morir, en el sentido de dar. 
la  muerte; reteniendo el participio matado, cuando signi-
flea herir 6 llagar a una bestia. Z Cuan conocida no es ]a 
diferencia entre un caballo muerto y un caballo matado? 
pero solo puede decirse, Un paisano le ha muerto, y, El 
capitan fug muerto por sus soldados. — Queda esplicado 
en la pig. d58, por que respecto de un suicida, es preferi-
ble decir, Se ha nzatado, y no, Se ha muerto. 
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Antes de salir del participio pasivo, hai quo advertir, que 
no todos son usados como adjetivos, aunque lo scan Ia ma-
yor parte, porque Si enfurecido, entendido, osado, por_ 
fiado son verdaderos adjetivos, lo son rara vez alegrado, 
andado, enfermado, guerreado, llevado, mecido, na-
cido, padecido, perecido, tenido, y muchos otros que 
apenas ocurren mas que formando los tiempos compuestos 
de sus respectivos verbos. Esto tiene que suceder con mayor 
razon en los verbos sustantivos, porque no pueden admitir 
significacion activa ni pasiva, y toman una ri otra todos los 
participios que entran en la clase de nombres. 

Acabamos do indicar quo algunos reciben un significado 
activo, y on este sentido se refieren siempre a personas, A 
no a cosas, como, Jdven leido, aprovechado, callado, 
que denota el que lee, aprovecha y calla; acompanado, el 
acompaiiante; conspirado, el que conspira; heredado, el 
que heredo un mayorazgo; panda, la hembra que ha pa-
rido poco tiempo hace ;. sufrido, el que sufre, etc. etc. Es-
tos participios tienen ademas el significado pasivo, determi-
nando el contesto del discurso en cual de los dos so les em-
plea. En esta frase, Juan es hombre mui callado y sufri-
do, esta patente el sentido activo, como el pasivo en , Los 
males sufridos en aquella epoca, son mas para callados 
que para escritos. — Otros se separan mas todavia de su 
origen, pues Ilegan casi a perder Ia signiticacion del verbo. 
Cuando digo, Un caballo calzado; Carmesi_subido; Cerra-
do de mollera; Su Cara estaba demudada; Es de un ge-
nzio abierto; La feria de este ano ha sido mui socorrida: 
Le dio un tabardi4lo pintado; Es un labrador acomoda- 
do ; Tiene la voz, tomada; Era un hombre contrahecho : 
Anda mui soplado; No he visto nino mas bien maudado; 
apenas nos sirve conocer lo que significan Calzar, subir, 
cerrar, demudar, abrir, socorrer, pintar, acomodar, to-
mar, contrahacer, soplar y mandar, para comprender Co-
da la fuerza y propiedad de los adjetivos Calzado, subido, 
cerrado, demudado, abierto, socorrido, pintado, aco-
modado, contrahecho, soplado y mandado. Menos le 
ocurrira a nadie, quo significando deslenguar arrancar u 
cortar la lengua, nos merezca el epiteto do deslenguado el 
que la tiene sobrado larga. Pero bien reflexionado, se ha-
llara, que este participio pasivo viene del reflesivo dcslen- 
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guarse, que es sindnimo de desvergonzarse. Por esta ra-
zon todos los participios pasivos que se usan Como adjetivos 
en cualquier acepcion, debieran en mi sentir ocupar un In-
gar en los diccionarios Como tales adjetivos, no bastaudo 
decir que son participios pasivos de este 6 del otro verho ; 
al modo que se notan Como sustantivos Calzado, colcha.-
do, colorido, grabado, hecho, puesto etc., cuya signi-
ficacion, sustantiva 6 de participio, solo puede distinguirse 
por los antecedentes y consiguientes. En esta oration, Es 

hecho que la Cena de Vinci e.std feliamente espresa-
cia en el grabado de M6rghen, no obstante que le falta 
el colorido de la pintura; las palabras hecho, grabado y 
colorido son. sustantivas, pasando a ejercer las funciones 
de participios pasivos en esta otra, Aunque el fresco de la 
Cena hecho por Vinci ester mal colorido y deteriorado, 
laa sido grabado con acierto por M6rghen. 

Por mas que el gerundio sea tan indefinido Como el ri-
guroso infinitivo, sus oficios son de mui diversa naturaleza. 
Unido a estar (nunca puede it con ser) 6 a cualquier otro 
verbo, significa que se ejecuta la cosa en el modo, tiempo 
y persona que'tiene el verbo que se le junta, solo si que la 
accion es dilatada, y no momentanea, ya por emplearse en 
ella bastante tiempo, ya por la sucesiva repeticion de los 
actos. Tat es la diferencia que nos suministra la circunlocu-
don, est6i cantando, respecto del verbo simple, canto. 
Asi en las cocas instantaneas no puede emplearse aquella; 
por to cual nadie dice, Juan ester dando un grito; Ayer 
estuve tirando un pistoletaao. Podria decirse mui bien en 
plural, Aber estuve tirando pistoleta^os, por cuanto la 
repeticion de actos momentaneos ya constituye duration. 
Los franceses estdn atenidos para ambas significaciones al 
verbo simple, y dicen je bois, lo mismo si la bebida se re-
duce a un solo trago, que si empleo en ella toda una tarde. 
diferencia que olvidan los que traducen Le roi s'amuse, El 
rei se divierte, debiendo ser, El rei se ester divirtiendo, 
que es Como nosotros espresamos la idea de la accion de este 
verbo, cuando no es pasajera. Si me preguntan, 1 En que 
pasaba Yd. el tiempo en la aldea ? contestare :1l1e enlre-
tenia en pescar, en cazar etc., porque trato aqui unica-
mente de indicar la clase de ocupaciones, segun lo pide ]a 
pregunta. Pero si dioo, Fulano ester pescando, iba cazan- 
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do etc., no solo doi a' entender cual es su diversion, sino 
que esta o estaba dedicado a ella despacio, detenidament e 

 y por algun tiempo. Como el verbo tener, cuando entra en 
las frases en calidad de ausiliar, les imprime por su mistno 
significado la fuerza , no de accion progresiva, sino deter_ 
minada y absoluta , por eso pocas vezes se asocia a los ge_ 
rundios, y, si alguna sucede, el valor de estos se confund e 

 con el de los participios. Tenia su vida colgando de un 
 cabello, en nada se distingue de, Tenia su vida colgante 

6 colgada de un cabello. —Lo upieo que me falta advertir 
ahora relativamente a la sintaxis de este modo, es que ade. 
mas de re;iirlo otro verbo, cuyo modo, tiempo -y persona 
determinan , segun queda nolado, los de la accion, puede 
tambien ser regido un gerundio por otro gerundio; pero es. 
to pendera necesariamente de algun verbo, v. g. Me ocur-
ri6 estarpdo leyendo a Tirso de MTfolina; Yendo peregri-
nando recorrid diversas regiones. 

Fuera del use general que acaba de esplicarse, tiene ei 
gerendio otro parecido al ablativo absoluto de los latinos: 
caso que-espresamos nosotros, bien por el participio pasivo. 
bien por el gerundio solo, y mas comunmente por el ge- 
rundio con is preposition en. Dicho esto, Diciendo esto. 
En diciendo esto, se despidio de nosotros, valen los tre 
modos tanto como, Despues de haber dicho esto,.o, Asi 
que dijo esto, se despidio de nosotros. Quitados del me-
dio los dos, 6, En quitando del ,nedio a los dos, fdcil 
me sera acabar con. el tercero, es decir, Despues que ha-
ya quitado, Cuando quite, 6, Si quito. Y a este lugar 
pertenece aquel donoso idiotismo de nuestra lengua, en que 
a mas de usar de la preposition en y el gerundio, to junta-
mos por medio de la conjuncion que con el mismo verbo 
repetido en el futuro del subjuntivo, v. g. En Ilegando 
que lleque, esto es, Tan pronto como Ilegue. 

Finalmente el gerundio tiene en ciertas frases el valor. 
bien del infinitivo solo, v. g• acabo de ver hablando 
con su tia, esto es, hablar con su tia; bien el de la pre-
posicion con rigiendo al mismo infinitivo 6 a algun verbal 
que sea su equivalente: Yenciendo se enqrien los conquis-
tadores, es decir, Los conquistadores se engrien con ven-
eer, 6, con la victoria. 

El dar al gerundio espanol la fuerza del participio activo, 
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como los que dicen, Rem Ito a Vd. cuatro cajas conte- 
niendo mil fusiles, es copiar malamente Ia pobreza de la 
lengua francesa, que emplea una misma forma pars ambos 
giros. 

Hai todavia que considerar en el modo infinitivo•otros 
dos verbales, que denominan los gramiticos latinos parti-
eipio de futuro activo y pasivo, terminado aquel en rus 
ra , y este en dus da : ro ra y do da on castellano. Del pri-
niero apenas tenemos mas que los verbales futuro„Julura, 
venturo, ventura, y en Jovellanos leemos, Los fondos de 
encorrtiendas vacantes 6 vacaturas. Del Segundo nos que-
dan solo Dividendo, doctorando, educando, examinan-
do, graduando, laureando, m.ultiplicando, ordenando 
y vtlando, porque si bien execrando, memorando, tre-
rnenrlo y venerando se tomaron indudablemente de los par-
ticipios de futuro pasivos de la lengua latina, abora nos re-
presentan ideas actuales y no de futuro, signilicando lo que 
es digno de execration, de memoria, de temor y de vene-
racion. Todos ellos convienen en ser verdaderos nombres, 
quo no participan del regimen ni do las demas calidades del 
verbo. 

Del indicativo. 

El caricter de este modo es enunciar la signification del 
verbo sin depender de otro (pag. 50). En efecto, tres de 
sus tiempos pueden espresar pensamientos aislados, v. g. 
Tzi paseas; ya se to adverti; pronto saldre. El preterito 
coexistente reclama la simultaneidad de otra action, a la 
que no esti subordinado, asi como no to esti el futuro 
conditional at verbo que completa sus frases, pues por el 
contrario este va determinado siempre por aquel. 

En razon de esta independencia es el unico modo por 
que pueden espresarse las oraciones do admiration, y las 
pregunlas en que no intervienen ni verbo antecedente, ni 
condition subsiguiente, como, L Trae, truia, trajo, trae-
rc o traeria alqun recado? Ningun sentido presentarifn 
estas otras, eTraer, trayendo, traido, traed, traiga, tra-
jere, trajera 6 trajese algun recado? En las de interro-
gante, que pueden empezar, bien que con cierta violencia, 
por el indefinido sbsoluto, es indispensable que siga una 
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condition, la cual ninguna falta hate on el indicativo, v. g,\. 
gMalbaratara (mejor, Malbaralaria) toda su hacienda, 
si no se to estorbasen? 

Cuando digo que es del caracter del indicativo el no pen. 
der de otro verbo, bablo de su ipdole ordinaria en las mas 
de ]as locuciones,.pues no deja de haber algunas, en que 
pierde esta independencia, por manera que to rigen, no so-
lo tiempos del mismo modo, sino tambien de los otros. 
Ejemplos : Participele Vd. que ya voi, que estaba el 
comisario en su casa a las nueve, que llegue aver, que 
me pondre en camino esta tarde; Han dado palabra dr 
que le nombrarian; Escusado es preguntar si has visto 
al tio. 

Del subjuntivo. 

No sucede to mismo con este modo : es de esencia soya 
que todas las frases de sus tiempos esten determinadas por 
un verbo de los otros modos, con el que las enlaza alguna 
conjuncion; de donde ha tornado el nombre de subjuntivo: 
Conviene que estudies; Vino para que le viesen. Asi es 
que no puede empezar la oracion por eI , a no estar tras-
puesto el verbo que lo rige, como, Que saliesen todos los 
moriscos, fue mandado por pregon; donde el Orden na-
tural seria, Fug mandado por pregon que saliesen todos 
los moriscos. b bien se sobrentienden el antecedente v is 
particula conjuntiva, como, Acudieran las tropas, Si les 
hubiese ilegado la Orden; en ]a cual falta al principio, Es 
indudable que acudieran etc. Viniese el dinero, que el 
gastarlo de mi cuenta corria, esto es , Lo isnportanle 
era que viniese el dinero, etc. b por Lin se advierte al 
golpe la falta solo de una particula conjuntiva; pero esta 
ileva siempre embebida Ia idea do un verbo antecedente: 
en, Salga el sol por Antequera, ha de suplirse at princi-
pio aunque, y en, Fuesen ellos mas avisados, y no les 
sjcederia ese chasco, la conjuncion si, como lo esplicarc 
luego al tratar del indefinido absoluto. La prueba mas evi-
dente de que nos repugna empezar la oracion por este mo-
do, si no se sobrentiende algo, Ia tenemos en que nunca 
puede hallarse al principio de una oracion de interrogantc 
ni de admiration, Begun poco bate se ha manifestado. -Ann 
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,,u las de deseo, hai que suplir algun antecedents, puss 
, Quiera Dios, entendemos, Espero que quiera Dios; 

y en, Ojali venga 6 viniese pronto, Ia particula ojald, 
,;lino quo es interjection, contiene un pensamiento cabal, 
I. vale to mismo que, (Deseo que) venga pronto, 6, (Se-
ria conveniente que) viniese pronto. Pero coino seme-
jantes Jocuoiones van por to comun desnudas del verbo de-
termivante, y parecen propias de este modo, to ban desig-
rado muchos con el nombre de optativo; at paso que 
otros to denorninan polencial, por servir para ciertas (ra-
ses que denotan voluntad, posibilidad 6 poder, cuales son 
cstas, Quisiera posear; Pudhera ir at teats. En otras 
todavia aparece mas evidence I,n fuerza polcucial de este 
modo : cuendo digo, Con tal que tenga las calidades que 
requiere /a lei, denoto las que ya estan selialadas por ells; 
mientras diciendo, Las calidades que requiera la lei, doi 
a entender que aun no las ha fijado, 6 quc no estcii seouro 
de las quo son, 6 que rezelo podran haber variado, cuando 
Hague el caso a que aludo. La idea quedaria igualmeute 
l,ien espresada ,, si dijesemos, las calidad,-s que puede re-
qucrir /a lei. Sin embargo nun on las dos locuciones arri-
1,a cit.adas, donde parece menos necesario suplir un ante-
cedente, no habria dificultad en suponer alguna elipsis, 
cal como, (Aseyuro que) quisiera pasear; (No hai dada 
que) pudiera ir al teatro, (Si one diese la gana), para 
sostener que as de esencia del subjuntivo estar subyugado 
a otro verbo precedente. Mas para no apelar at rccurso al-
go forzado de convertir unas oraciones en otras, juzgo mas 
sencillo decir, como to he hecho tralando del indicati^o. 
que, tal as el caricter ordinario de aquel modo con alguuas 
esecpciones. 

Del tunperativo. 

Su significado de mando, stiplica, permiso 6 consejo to 
distingue principalmente del indicativo, y le impide que 
pueda hallarse en oraciones de admiration 6 interrogame, 
que son peculiares de dicho modo. Tampoco puede tener 
etas personas quo las segundas de singular y plural, por-
que con ellas t nicamente bablamos, at eucargarles, pedirles 
6 autonestarlas que practiquen alguna coca : Mira bien er;-  
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mo obras; Volved pronto. 11 tono rapido c imperioso de 
 su enunciacion hace que principiemos por el verbo y quo 
 se pospongan los pronombres tzi y vosotros , caso de espre

-sarse : Pkgame tzi to que me debes; Desechad vosotros el 
miedo. En el desalino de la conversation los anteponemo s 

 alguna vez, como, Tii dejamelo gobernar. 
Nuestro imperativo tiene la singularidad, respecto de la 

lengua latina, la francesa y otras, do no poderse usar con 
ninguna especie de negation, pees al instante que la hai, y a 

 se hace indispensable acudir al subjantivo. Decimos, Yen; 
pero on la oration uegativa solo es permitido decir, No ven-
gas, que los franceses espresan por, Ne venez pas. Este ver-
so do Ovidio, 

Hic to fallaci nimiium ne credo lucerne, 

no podemos traducirlo on castellano sino por el subjuntivo :  
En tales ocasiones no ties mucho en la luz artificial que 
es enganadora, o comp esprime este mismo pensamiento 
el proverbio comun : A la mujer y la tela no las cafes a 
la vela. Esta regla es tan constante en nuestra lengua, que 
es menester Ia hava estudiado mui poco el poeta, que ha-
blando con ciertos fugitivos, principia un verso diciendo: 
No correct, no corred. 

Este tnodo puede Ilevar un verbo dependiente por medio 
de las particulas conjuntivas como el indicativo, y ningu-
na puede enlazarlo con otro verbo precedente : Tocad la 
carnpanilla para que venga el criado, y nunca, para que 
ven o venid; y lo propio observariamos sustituyendo cual-
quier otra conjuncion a para que, pees todas rehusall re-
gir el verbo en el imperativo. 

De los tiempos de indicativo. 

Del presente, y del preterito y futuro absolutos. 

Poco hai que observar acerca del use de estos tres tiem-
pos fundameplales. El •presente denota que esta sucedien-
do aquello do que hablamos, como, Yo escribo; ahora 
llueve; o bien, por medio de otro inciso, nos trasladamos 
al momento, pasado o venidero, on que estuvo 6 estari 
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sueediewdo Ia cosa. Slew pre que me ascribe, da  
rias para Vd.; Si van go, ya to tomare; es 10 mismo que 
decir, Siempre que me ha escrilo, ha dado memoria. 

,uiba sToraciones se reliere al tempo en quo el  estuvo ̂ escri 
biendo, y al en que yo e.ctare viniendo. Do esta clase son 
las frases usuales, Vuelvo at momento; Que se hace Vd. 
esta noche? y Ia contestation, Vol at teatro; en lugar de 
decir, Volvere at m.olnento; Qua se hace Vd. esta noche?  
./re at teatro; como tambien el giro que adoptan los his-
toriadores, cuando, para animar mas Ia narration, ponen 
en presente los sacesos pasados : Llega Cortes y habla a los 
suyos; pero el pavor los habia sobrecogido hasta tal pun-
to que no pensaron sino en huir. — Con el presente es-
presamos ademas las ocupaciones 6 los empleos babituales, 
Como cuando decirnos, La Malibran canta mui bien; La 
Pinto esta de graciosa en el teatro del pr-incipe. 

El preterito absoluto se refiere a un tiempo pasado, que 
puede ser inmediato 6 remoto : si se espresa, nunca tiene 
conexion con el actual, y Ia action se verif1co precisamente 
en Ia epoca designada, no antes ni despues. Lo mismo so 
dice, Antonio estuvo aqui en -1800, que, Antonio esluvo 
aver a visijarrne, porque tan completamente pasado es et 
dia de ayer,_ como pueda serlo el aho do -1800. En, Cuan-
do viaje por Italia, viside las ruinai del Herculano, re-
fiero un suceso pasado, sin determinar Ia rpoca. Si Ia sena-
lo, Cuando viaje por Italia on 18-17, visite las ruinas 
del Herculano, Gjo el tiempo de mi viaje a Italia, y el de 
mi visita al lierculano; de modo que si mi viaje hubiese 
ernpezado en 4816, 6 se buhiese alargado hasta el -I8-I8, 
solo estaria dicho con perfecta exactitud, Cuando viajc- 
por Italia, visile en 1817 las ruinas del Herculano, 6, 
Cuando en -i 817 estaba viajando por Italia, visite las 
ruinas del Herculano. Eso no quita, que si tuviese yo que 
responder a quien me preguntara donde habia estado en 
-1817, 6 at que afrrniara (Inc dicho aiio habia yo residido en 
Paris, le replicaria hien, En 18.17 estuve en Italia, por-
que se trata ya alui de indagar especialmente ci punto don-
de residi aquel ano. Pero reliriendolo como no hecho de 
Ia biografia de una persona, seria siempre impropio usar 
el preterito absoluto, si estuvo tambien antes 6 despues 
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del 1817. Pronto ocurrira otro ejemplo que confirma esta 
doctrina aun con mayor claridad. 

Al futuro pertenecen todos los sucesos venideros, y por 
tan to suele suplir at imperativo, y aun In preferimos Para 
determinadas locuciones : mas veies decimos, Honraras 

 padre y madre, que, Honra at padre y a la Madre, 
porque el futuro de indicativo Ileva en estos casos nias 
fuerza de mando que el modo imperativo, el cual se limits 
en no pocas ocasiones a dar un consejo, y tambien a hater 
alguna suplica. 

Del pretdrito coexistente. 

. Dimos a entender en Ia pigina 51, que este tiempo in-
dica que una accion pasada fue simult:inea con otra tam_ 
bien pasada: acaso ambas duraron lo mismo, y tal vez Ia 
una principi6 antes que in otra, 6 continuo despues do lha-
ber esta cesado. De todas maneras siempre se necesita otro 
miembro con verbo, 6 un adverbio 6 alguna frase que de-
signen ]a segunda accion, Para que se realize Ia coexisten-
cia de los dos sucesos. En esta oracion, No puedo negar 
que amaba a mi prima, mientras la pasion no one per-
mitia notar sus defectos, doi igual duracio4a a mi amor 
que a mi ceguedad. En esta, He paseaba a eaballo, cuan-
do le salude „el acto de pasear antecede al encuentro; y 
en esta otra, A su salida de Viena aun seguia lzaciendo 
estragos la epidemia, vemos que esta habia continuado 
despues de Ilnalizarse el liecho que con ella concurrio. En 
to cual se diferjancia este tiempo del preterito absoluto, 
que a mas de limitar a una epoca precisa, si se senala, las 
acciones, no necesita Ia simultaneidad de otra pars que se 
complete el sentido de Ia frase. Cuando digo, Juan llego 
anteayer, Ia oracion queda perfecta; pero si dijera, llega-
ba anteayer, preciso seria que aiiadiese, cuando nosotros 
le vimos apear, o alguna cosa semejante. Salia on aquel 
punto la aurora alegrando a los rnortales, es inciso de 
sentido cabal, porque se to dan ]as palabras en aquel pun-
to, que se refieren al hecbo do que debe de haberse trata-
do en la-cl:iusula anterior,. Si decimos, Ciceron fue consul 
el ano 690 de la fundac ion de liorna, manifestamos que 
fue consul solo aquel a?io, ; no en el anterior ui posteriori 
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per,o at anunciar que era senador consular el afro 693, 
,l ejamos indeciso si to fue solamente aquel ano, a si tam-
lien on el que precedio, o en el siguiente, o tat vez on 
ainbas epocas. 

Hmpleamos per esta razon el prelcrito coexistente para 
denotar los destinos, ocupaciones, costumbres, etc. habi-
taales de toda la vida, on contraposition dd absoluto, con 
el quo solemos seiialar las eventuates 6 pasajeras, segun se 
ye Clare en estos ejemplos: Ciceron era orador elocuente, 
y, Ciceron fug cuestor. Puede Si suplir el absoluto at co-
existente, pero no at reves; porque si esti Bien dicho, Ci-
ceron fue orador elocuente, no to esti de seguro, Ciceron 
era cuestor, anunciado asi a sccas y sin alguno de los acon-
tecimientos relativos a su cuestura, Como Si anadiesemos, 
cuando Roma padecid escasez de trigo. 

Sc echa mano por fin del preterito coexistente en la nar-
racion, a fin de comunicar mayor inheres y vida a los be-
chos, representindolos Como mas inmediatos 6 mas enlaza-
dos a la epoca actual. En el opasculo intitulado Elogio fri--
nebre de los valencianos que murieron en la tarde del 
28 de junio de -1808,  despues do espouerse en presente do 
iudicativo todos los males que Napoleon fraguaba, prosi-
gue felizmente el autor usando del coexistente: El tirano 
de Ia humanidad contaba para conquistaros con vues-
tra corruption politica... Ignoraba que en las dinastias 
anteriores etc. 1 Cuanla mas alma tiene este giro que si di. 
jera : El tirano de la humanidad contd... Ignoro que etc.! 

Del futui•o conditional. 

Cuando se emplea este tiempo, exisle por to comun una 
condie:ion, Lien ticita, bier espresa, en el mismo periodo. 
No es necesario para quo la haya, que se descubra In par-
ticula si, come en este ejemplo: Le dedicaria a la juris-
prudencia, Si se inclinase a la profesion de abogado; 
pues bai otras muchas locuciones que pueden resolverse 
or el si, aunque no to Ileven. Pensaria ocultarse embo-

zdndose; Sc e!/uivocaria Yd. en asegurarlo; Acudiria 
a su socorro, a habermelo pedido; Aunque to viese, no 
lc Iaablaria; Favorecido de las leyes, progresaria rapi-
damcn.te Serfa una desgracia que lloviese; En otras 
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circunstancias se contentaria etc.; Tambien yo gust' 
ria de tener machos y buenos libros, pero me faltan to, 
medios para adquiiiilos: estas y otras frases semejantes, 
es claro que pudieran recibir este otro giro : Pensaria 
ocultarse, Si se embozaba; Se egvivocaria Vd., si to 
asegurara; Acudiria a su socorro, si me to hubiese pe_ 
ditto; Aun si-le viese, no le hablaria; Progresaria rapt. 
damente, si to favoreciesen las leyes; Seria una des-
gracia, si lloviese; Si las circunstancias fuesen otras, 
se contentaria etc.; Tambien yo oustaria de tener mu-
chos y buenos libros, Si contase con los medios para ad-
quirirlos.— Por to que miry a Ia condicion sobrentendida, 
no es menos evidente, que si digo, Me alegraria de verle, 
-uponao, si pudiese ir, si el me to permitiese, si la ha-
via no to estorbase, 6 cualquier otra condicion que se re-
fiera a los antecedentes del discurso. 

Fuera del caso mas frecuente de implicar una condicion, 
puede usarse on los siguientes : 

Primero : cuando el verbo determinante de ]a oration 
denota conjetura, esperanza, temor, promesa o afirmacion, 
y precede a ]a particula que; y tambien cuando un deter-
minante, que signitica pregunta 6 investigation, esta antes 
de la particula dubitativa si, segun to prueban estos ejem-
plos : Creo ,que vendrian unos mil enemigos; Pensaba 
que su criado acudiria a la hora senalada; Rezeld que 
la asaltarian nuevos cuidados; Ofrecio que restituiria 
los docientos pesos; Dijo el embajador que vendria su 
secretario; Asegrcro que guardaria silencio; Prequnto 
vi tardarian en lie gar; Quiso averiguar si se atreverian 
;i 

 
acorn eterle. 
Tengase presente que no siempre se espresa el verbo de-

terminante do conjetura, promesa etc., ni la particula que, 
Como en este pasaje do Navarrete, en el tomo primero de to 
t;oleccion de viajes: Mandand,) que... no fuesen reco-
nocidos ni molestados los ,nercaderes hasty los puer-
tos, donde pondria el rei hombres buenos etc.; esto es, 
donde oireci6 el rei que pondria. Con igual supresion del 
verbo determinante dice Campomanes en el Tratado de la 
regalia de Espana: Porque sin duds como todas eran 
fundadas de nuevo por los reyes y bienhechores, estos 
,iltimos, a titulo defundadores, querriin clisponrr rcw. 
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arbitrio de ellas; donde debe sobrentenderse, es de pre-
sunzir que querrian, o bien, debio ternerse que querrian 
disponer a su arbitrio de ellas. Per los mismos principios 
ha de esplicarse la elipsis de esta oracion :.El tunes en-
contre a Quintero en la calle de Alcald; eiria at pradoy 
o, tat vez iria at prado. Completa en ambos giros, dirt: 
orequnto si iria at prado, o, presumo que (es el equiva-
.'iente de tat vez) iria at prado. En otras ocasiones se balla 
el determinante disfrazadb en algun adverbio. como en es-
;e pasaje de la Vida de Pulgar, escrita por Martinez de Ia 
Rosa : Publico aqua//a hazana... probablemente cuando 
aun vivirian algunos de los que delta habian sido tes-
ligos; lo que vale tanto come, l'ublico aquella /tazana, 
cuando es probable que aun vivirian etc. 

Segundo: se emplea este tiempo para manifestar la ve-
cisimilitnd 6 apariencia fundada de alguna cosa, y enton-
ces equivale a debio de. Creeria que yo le enganaba, 
puesto que falto a la vita, es decir, Debio de creer que 
yo le enganaba, puesto que ete. En este sentido dice Viera : 
No se debe dudar, que el gobierno mondrquico se esta-
bleceria en las Canarias... Al principio estaria deposita-
da toda la suprema autoridad etc. 

Tercero : tambien tiene lunar en las interrogaciones y 
esclamaciones, 6 en las frases que se les parecen por espre-
sar deseo, menos si este se maniliesta con las interjecciones 
ojala, asi, pluguiese a Dios, 6 alguna otra equivalente: 
illuscariale en alguna de las juntas provinciales? (Jo-
vellunos.) Cuan distante estaria de pensarlol Bueno se-
ria que le prendiesen pronto. Pero no olvidemos que en 
estos ejemplos, comp eu el anterior, falta siempre un de-
tern:inante : Es regular que at principio estaria; Pre-
gunto si le buscaria; Es indudable qua es/aria mui dis-
tante de pensarlo; Es positivo que series bueno etc. 

Del futuro de suhjuntivo. 

Llamolo futuro per espresar comunmente sucesos veni-
deros (pig. 52), sin que destruyan esta nocion general al-
*unas locuciones que se refieren a cosas presentes, como, 
Puede ser que aun este l/oviendo; 11 'o /tai quien no co-
urozea la importancia de esta verdad; donde los deter- 
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minantes, puede y hai, como tiempos de presente, comu_ 
nican su fuerza at future de subjuntivo; para to que con

-tribuye ademas en el primer ejemplo el adverbio aun. Con 
tales adminiculos apenas encontrariamos tiempo alguno, at 
que no lograsemos pacer perder su propio significado. Tal 
vez estara lloviendo todavia, quiere decir, Acaso toda-
via Ilueve; Tengo despachado ese negoeio desde la se-
mana pasada, viene a ser, Despache ese negocio la se-
inana pasada; y, Ya voi, vale tanto como, Ire inmedia-
tamente: a pesar de eso no diremos que estard es presente, 
ten go preterito absoluto, ni voi futuro de indicativo. 

Es fuera de esto indudable que nadie tiene por locucio-
nes de presente, Si no de tiempo venidero, las de impera-
tivo; v se tree pasta tat punto que la fuerza de este modo 
y la del futuro de subjuntivo son una misma, que todos 
los gramiticos• toman tres personas del tiltimo para Lacer 
figurar cinco en el imperativo, en vez de las dos iinicas que 
yo le atribuyo (pig. 55). Ha dado lugar a esta equivocation 
que todas las (rases del imperativo caen bien on el futuro 
de subjuntivo, asi, Orad a toda hora; Ore el hombre a 
toda Nora; —Dame una limosna por Dios; Deme Yd. 
una limosna por Dios; 6 bien, si preferimos tomar un 
giro quo sea indisputablemente do subjuntivo, Mando que 
oreis a Coda Nora; Ruegote que me des una limosna por 
Dios. No debe pues parecer estrano que se pongan en este 
tiempo los verbos quo van determinados por un antece-
dente do mandato, precision, conveniencia, utilidad, ruego 
6 permiso, como, Es necesario quo to moderes; .Buono es 
que to distraigas; •Convendra, dice Jovellinos, quo el Go-
bierno establezea escuelas, donde se ensenen los princi-
pios generates etc. 

Pertenecen por Canto a este tiempo las locuciones en que 
espresamos el objeto de nuestra voluntad, 6 el poder 6 po-
sibilidad de hater las cosas con arreglo a la indole del sub-
juntivo (pigs. A 68 y •169), v. g. Sere breve cuanto Vd. quie-
ra; Mc alegro de que le coloquen; Deseo que no tarde; 
Per?nitame Yd. que lo tome; De forma quo pueda el go-
bernador tenor noticia de cuanto pasa. De consiguiente 
ut)o de sus principales oficios es designar el tin de las pro-
posiciones: Te envio para que venga; No to menciono a 
fin de que me pagues. Siendo de notar que en lugar de es- 
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las y otras conjunciones finales, se pone on ciertos casos el 
que solo, segun to practico Gonzalez Carvajal en el capiut-
lo 111 de los Trenos de Jeremias : 

Me cantan 
Cantares que me den arrenta y pena; 

esto es, para que me den afrenta y pena. 
En este ejemplo se descubre uno de los usos mas fre-

cuentes del futuro de subjuntivo, el cual sirve para los 
casos en que hai incertidumbre de parte del que habla, 6 
cuandti no se fijan el tiempo, lugar etc. de la accion, pues 
vemos que por no ser cierto que los cantares darian pena 
al profeta, por mas que lo procurasen sus enemigos, se es-
presa con el me den, que convertido en me dan seria ya 
una proposition afirmaliva. Igual comentario puede recacr 
sobre lo que dice Bena en ]a fibula XV I : 

Y ent6nces la voz al viento 
suelto, como tenga gana, 

,S, si tengo gana : usando del indicativo, como tengo ga-
na, se manifestaria la voluntad positiva, por equivaler a 
del modo que quiero. Jovellinos empleo con oportunidad 
este tiempo on la Lei agraria : Ciertamente que so po-
dran citar algunas provincias en que la ferazidad del 
suelo.... 6 la laboriosidad de sus moradores bayan soste-
nido etc. lui no del.ermino ]as provincias; pero si las hu-
biesc seilalado diciendo, Ciertamente que se podran citar 
las provincias de Valencia y Granada, habria tenido quo 
recurrir al indicativo para concluir la frase de esta manera, 
han sostenido. En otra parte do sus obras leemos: Mien-
tras no tengamos una Academia de ciencias. El adverbio 
,nien.tras significa un tiempo indefinido : pruebese a susti-
tuirle ahora 6 en el siglo ultimo, y no podra menos de 
variarse la frase diciendo, Ahora que no tenemos, 6, En 
el siglo ultimo cuando no teniamos. Frai Luis de Grana-
da babla asf con el pecador : Si quieres saber que tantos 
sean los pecados que en tiempos pasados tienes hechos , 
discurre etc.; y a buen seguro que no le hubiese apostro-
fado, dando este otro giro a la frase, Bien sabes cuanto.c 
sean los pecados, sino, cuantos son los pecados. En at 
primer caso se trata de averiguarlos, en el segundo supone- 

8. 
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rnos becha Ia investigacion. Coll lo cual se esplica por que 
asamos de oste fuluro, sin que nos suene tan a propdsito el 
presente de indicativo, en las locuctones, No ha entrado 
hoi barco ninguno, quo yo sepa; La valvula, b como se 
/lame; sonde haga prohibition, habra monopolio. En 
tales ejemplos declaro , que si bien no tengo noticia de qu e 

 haya entrado ningun barco, no poseo las necesarias Para 
afirmar rottindamente que no ha llegado. Si bubiese To ha_ 
blado con el vigia , capitan del Puerto o quien tuviese que 
saberlo, diria sin vacilar por el indicativo : Se ( on vez de 
que yo sepa) que hoi no ha entrado barco ninguno. Ma-
nifiesto igualmente quo no tengo certeza de que se llame 
viliula la parte del instrumento a que me refiero; y no de_ 
termino la nation, reino o provincia donde existe la prohi-
bicion, contentandome con anunciar la maxima vaga, de 
que on cualquiera panto donde pueda haherla, la acompa-
nara el monopolio. Si no fuese tal mi designio, y quisier 
ha filar positiva 6 individualmente, diria : La valvula, s 
aditamento ninguno, o bien, La vdlvula, pues de este in 
do se llama etc.; En Italia, porgtle hai prohibition 
abundan los monopolistas. 

Ne seria dificil , siguiendo esta misma idea, esplicar por 
que as proposiciones negativas universales van at subjun-
tivo; y convertidas en alirmativas piden por fuerza el indi-
cativo. Parece al pronto que, No puede discurrirse mise-
ria humana que no haya recopilado Voltaire en su Can-
dido; No hai mat que sobre Frei no taiga, significan to 
+nismo que, Voltaire ha recopilado en su Cindido todas 
las miserias que pueden discurrirse; Todos los males 
cacti sobre mi. Sin embargo, bien examinadas estas sen-
tencias, se advierte que encierran duda las de negation, 
Canto que pueden resolverse por una pregunta, conservando 
siempre el futuro de subjuntivo : Que mal hai que sobre 
mi no taiga? mientras en calidad de positivas no envuel-
ven ninguna especie de incertidumbre : Todos los males 
cacti sobre mi. 

En esta delicada materia deben notarse pasta las memo-
Les pequeiiezes, y la observation nos da a conocer que, sin 
embargo de no poderse atinar facitmente el motivo, unasA 
particulas piden ei futuro de subjnntivo on las mismas fra-
ses en que otras el presente de indicativo: Como sea cierfa.4. 
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,lecimos, que la verdad arrastre at convencimiento; y, 
por cuanto.es cierto que la verdad arrastra al convenci-
rniento; Se lo preguntare, cuando le vea; y, Se lo pre- 

.: guntare, si to veo; Ha convenido en capilular, con tal 
que, 6, como no le Ileguen socorros dentro de cinco dias; 
y, Ha coneenido en capitular, si no le Megan socorros 
dentro de cinco dias. 

No negarc por fin que on ciertas locuciones es permitido 
^;! emplear cualquiera (le los dos tiempos antedichos, v. g. No 

to recuerdo porque quiero, 6; quiera mortificarle; No to 
han prohibido las leyes, porque entorpece, 6, entorpez-
ca los progresos de Ia agriculiura; Como pocos descono-
een, o, desconozcan Ia utilidad de Ia 2naquinaria; En-
viarne una minuta de lo que consta, o, conste por los 
libros rte ese arciciro, cuya copia no se ha/la, o, halle 
en el de la casa de ayuritaniiento. En otras es indiferente 
usar este futuro 6 el de indicativo : Creo que no tarde, 6, 
tardarci en venir; 7emo que le liegue, o, llegara Ia no-
uicia antes de estar prevenido; aunque con lo segundo 
inanifestamos un rezelo mas positivo quo con el llegue. Pe-
ru esto no impide que nos pongamos nrui alerta at leer los 
autores, quo como Jovellanos y Martinez do la Rosa, son 
an propensos at futuro de subjuntivo , que to emplean 

usurpando, 6 mi modo do ver, los oficios propios del pre-
ente 6 de algun otro tiempo del indicativo. De estos dos 

escritores pudieran citarse muchos pasajes parecidos a estos. 
De las obras de Jovellanos, pig. 4 49 del tomo primero: De 
aqui se sigue, que- los gremios sean (son) iin estorbo pa-
ra el aurnento de Ia poblacion; y de las de Martinez de la. 
Rosa, pag. 404 del torno segundo: Uno de los mejores trdgi-
cos que fioi posea (posee) esa nacion. Lo coal prueba que 
todavia no se han tijado con perfecta claridad los verdaderos 
timites de este tiempo; y aunque yo to lie intentado, no de-
jare por eso do recomendar a los jovenes, que procuren ad-
quirir aquel tino que se forma con Ia lectura de los buenos 
modelos, sinica guia quo puede conducirlos al acierto. 

Del futuro condicional de subjuntivo. 

Este tiempo entra, como el condicional de indicativo, en 
las oraciones que encierran una condiciou; pero siguierrdo 
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el caracter del modo a que pertenece, -va on semejantes ca-
sos despues de ]a particula conjuntiva, mientras el condi-
cional de indicativo siempre la precede (pig. 52). Por ma-
nera que no podemos decir, Saliere a pasear, si no llove-
ria; pues debe ser, Saldre a pasear, si no lloviere, 6, 
Ilueve. Hai ademas entre dichos dos tiempos la diferencia 
de que ]as oraciones de este hablan constantemente de su-
cesos futuros • mientras las del otro condicional se retieren 
alguna vez a cosas pasadas. 

El sinnificado vago de los dos indefinidos los habilita pare 
sustituir en cierto modo a este futuro condicional; pero si 
so verificase tat cambio en el ejemplo susodicho, conven-
dria trasladar el determinante at condicional de indicativo: 
Saldria a pasear, si no lloviera, 6, Iloviese. No faltara 
quien mirando como cosa de poca monta la sustitucion de 
una s por una r, crea que to mismo es, Saldre a pasear, 
si no lloviese, que, si no 11ovierei pero TO  encuentro to ul-
timo mucho mejor, y me atrevere a decir, que es to tinico 
que se ajusta a ]a rigurosa propiedad. Asi aparece mas claro 
en el siguiente ejemplo: Cuando fuere, 6, sea (y no fue-
se) mayor, le destinaremos a la labranza. En efecto, a 
pesar de ser constants que el indetinido absoluto puede sus-
tituir at conditional en todos los casos, como luego vere-
mos, de ningun modo nos es permitido decir, Saldre a pa-
sear, si no llovicra; Cuando fuera mayor, be destinare-
mos a la labranza. 

Pero en muchisimas ocasiones no se necesita mudar el 
tiempo del verbo antecedente, aunque antre el indefinido 
condicional a ocupar el puesto del futuro condicional. En 
este pasaje do Jovellanos, Igual recurso tendran los artis-
tas, cuando las partes, con quienes hubiesen tratado, 
no les pagaren el precio, ni cumpliercn las condiciones 
estipuladas; lqua dificultad habria para decir, no lespa-
gasen, ni Its cumpliesen, sin tocar a to demas de la clau-
sula? 

Del indefinido  absoluto. 

Este, to mismo que ei otro indefinido, entra a cada paso 
en locuciones de preterito y do futuro : su significado de 
presente es de mas rara ocurrencia (pig. 52). Donde quie- 
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ra  quo se emplee, ha de hacerse segun las reglas que pon-
o a continuation. 

a a Puede suplir at otro indefinido en todos los casos, y 
al futuro conditional de indicativo on las frases que Ilevan 
una condition esplicita, tacita 6 disfrazada bajo alguno de 
los giros indicados en las pigs. -175 y 474. Ejemplos•: Dijo 
el embajador que Diniese, o, viniera su secretario (-I); 
Bien. fuese, 6, fuerapor miedo o por cautela; Deseabas 
que to facililase, b, acilitara la entrada; Estaba pre-
parada la mesa para todos los que llegasen, 6, llega-
ran; Me iris, 6, fuera a la Granja, si lograse, 6, lo-
grara el pasaporte; Te enganarias, ó. enganaras, si le 
ereyeses , 6 , creyeras hombre honrado; Rezelo que la 
asaltarian, asaltaran, o, asaltasen nuevos cuidados(2); 

Quien se atreveria, 6, atreviera a contradecirle7 Pero 
conviene observar, quo si on las oraciones condicionales que 
anteceden, ocupase el lugar de los indefinidos el futuro de 
indicativo, habria que trasladar el verbo determinado al 
presente del mismo modo: He ire a la Granja, si logro el 
pasaporte; To enganaris, si le trees hombre honrado. 

2a Los antiguos emplearon por gala este tiempo en ]agar 
del preterito do indicativo que se forma del ausiliar habia 
y el participio pasivo; amara por habia amado. Algunos 
tnodernos han prodigado hasta la nausea esta singularidad, 
de que gustaba mucho Jovellanos, y do consiguiente nos ha 
dejado ,numerosos ejemplos do ella: Asi fui, dice en la me-
moria A sus compatriotas, el tunas feel a su amistad en la 
desgracia, como fuera el mas sincero y desinteresado en 
la prosperidad. No es on este pasaje en el que yo hallo re-
prensible semejante modismo, pues aqui parece que el au-
tor se propuso hater mas reparable, y autorizar en cierta 
inanera su dicho, usando do una locution mefos frecuen- 

(1) He repetido aqui de pr6posilo el ejemplo puesto pars el futuro con-
dicional de indicative, a fin  do hater notar to diferencia entre esta [rase 
is die, Dijo el ernbejador que vendria su secretario. Per esta anunci6 et 
embajador de un mode positivo la venida del secretario, mihntras la otra, 
nijo el embajador que viniese, 6, viniera su secretario, inciuve el man-
liato formal do que se presente. 

(2) Si hai alguna diversidad en esta locution per emplearse los inde6-
nidos de subjuntivo 6 el conditional de indicative, cnnstste en que per lo: 
rirneros denotamos un temor mas remote, pues cuapido digo, Reael6 que a ajattarian nuevos cnidados, se manificsta in tcsnor mas fundado, o 

mayor probabilidad de que suceda la cosa. 
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to; objeto que no hubiera logrado empleando el pretcrito 
absoluto. 

Suele tambien evitarse oportunamente por este giro el 
sonsonete de varies pretcritos agudos en la ultima, repeti_ 
dos en un corto intervalo, como to ha liecho Canga en el to_ 
mo primero, pag. 222, de las Obscrvaciones sobre la guer. 
ra de Espana (edicion de Londres) : Desde Barcelona vo_ 
16 a Asturias, recibio el maudo de una division, t' pel eo 
con ella tan bizarramnente como el ,nuncio le viers con;_ 
batir en otras epocas sobre las aquas. 

En los casos en que no ocurre uinguna de las referida s 
 circunstancias, no tengo por acertado este giro, que me 
 disuena por to mismo en estos lugares de Ia memoria de jo_ 

vellanos poco Iii cicada: Eclae yo de ver que los que par_ 
heron por la manana J tarde; Don Sebastian de Joca_ 
no J el baron de Sabasova que vinieran tambien por 
el rio; Se nos enterd de haberse llamado alli at misino 
general, que antes fuera nombrado capitan general de 

 Andalucia; Para gozar en pas dcl pequeno patrimo-
nin... del cual... quedara yo poseedor; Pasuran Ja tres 
semanas desde nuestra llegada, y en ell 25 de marzo etc. 
Son muchos Ins pasajes parecidos a los dichos que pudierac 
citarse de este escritor, el mas recomendable bajo mil otros 
respectos. Por tanto deben caminar los principiantes con 
gran cautela en usar de este idiotismo, del que sera to mas 
prudente se abstengan, Basta hallarse tan familiarizados con 
Ia Iengua, que so oido y gusto puedan guiarlos on el recto 
use de estos primores, sin riesgo de emplearlos fuera de 
propr silo. El saber la leugua latina, que no desconoce 
aquella locucion, puede facilitarles el manejo deeste y otros 
,nodos igualmente delicados de espresarse. Pero debo desde 
'ilror•a advertirles, que Si es suniamente arriesgado usar este 
tiempo, aun supliendo at llamado pluscuamperfecto de in-
dicativo, como sucede en todos los ejemplos que acaban de 
citarse, debe tenerse por vicioso emplearlo en lunar del pre=' 
terito absoluto, y mas del coexistente, segun lo practicalt 
con mocha frecuencia Melendez y sus cie os imitadores. 1 
el principio de la oda XXV del tomb primero dice: 

	

los ones delicad 
s,a min, 	 ` z  

con que un tiempo adurmieras 
mis agudos quebranros, 
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Endulzaste mis ocios, 

y el contento en mi labio 
al compas de (us trinos 
me adulara mas grato? 

Reduciendo a prosa este periodo, se advierte que adurmie-
ras esta por adormisle y adulara por adulaba, o no se ob-
servarin las regl'as de la buena gramitica. 

51 Observarc por fin otro idiotismo, en que figura es-
1e indelnido, no menos que el condicional, y consiste en 
omitir la particula si, posponiendo el nominativo at verbo; 
pero entonces se bare indispensable principiar el segundo 
miembro de Ia sentencia con las particulas que 6 y: Hubie-
se ella pedido mi proteccion, que yo se la hubiera dis-
pensado; 6 bien, Pidiera ella mi proteccion, y yo se la 
dispensara. Aunque es to mas usual en Castellano, Si ella 
hubiera pedido, o, pidiera mi proteccion, yo se la dis-
pensara. 

Del indefinido condicional. 

Algunos de los ejemplos anteriores nos demuestran que 
este tiempo entra en las oraciones condicionales; pero co-
roo es el unico de los dos indetinidos que no puede formar 
parte de ellas sino despues de la particula conjuntiva, es 
decir, siguiendo Ia naturaleza del modo i que pertenece, he 
aprovechado esta circunstancia pars distinguirlo del otro 
con el epitet.o de condicional. Es imposible que se lialle en 
el miembro antecedente de la condicion, por no ser nunca 
verbo determinante, sino determinado, y asi tiene que it 

siempre despues de una particula conjuntiva, 6 despues de 
on adjetivo relativo, que se refiera a algun Hombre regido 
por otro verbo anterior, v. g. Aunque fuese tarde, de= 
ferrnino entrar en el teatro; No le dabs cuidado que yo 
to notase; , Que seria pees, dice Gomez Hermosilla, de 

-acna (critica) que fuese mas Pstensa, y a la cual siguiese 
Iuego la de los italianos, espanoles, ingleses, franceses 
y alemanes? 

Puede sentarse por regla bastante general, que este tiem-
po halls cabida en todas las frases en que la tiene el i.nde-
iinido absoluto, si escepluamos aquellas en que bare este 
as vexes del condicional de indicativo; 6 to que viene a re- 
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ducirse i to mismo, que cast nunca puede sustituir a dicho•. 
condicional. Asi, Estaba aguardando que se incorpora-
ran, 6, incorporasen con su division; pero no dire, Ale
alegrase de su venida, porque caeria aqua bien el condl-
cional de indicativo: Me alegraria de su venida. Diremos. 
si , Me lo anuncio para que me alegrase, por no star 
bien, para que one alegraria. 

Lo que como regla inconcusa establecimos en la pagina 
181, 6 saber, que puede sustituir en todas ocasiones at in-
de6nido condicional el absoluto, debe servirnos do piedra 
de toque para esaminar los pasajes que ofrezcan alguna Bu-
da acerca del use que se ha hecho del indefinido condi-
cional. Con tat prueba hallaremos que no nierece alabanza 
Jovellinos por haber dicho on la Lei agraria: Lo que su-
cedio fue, que siendo insuficiente el fondo senalado, no 
hubiesen corrido ya mas de treinta anos etc., y on Ia pi-
gina 450 del tomo primero de sus obras : Se le obliga 6 
partir con sus compafieros las materias que acopiase; ni 
Viera en la pig. -156 del tomo primero do su Historia: Asi 
sucedi6 que casi toda la Canaria se poblase dentro de 
pocos anos etc.; ni Martinez de la Rosa en la pig. 246 del 
lomo segundo : Fueron causa de que pueda contarse ese 
paso casi como el %nico ventajoso que diese la tragedia 
en aquella epoca. Porque no suena Bien, Lo quo sucedi6 
fugque hubieran corrido treinta anos; Se le obliga a 
partir las materias que acopiara, ni, Sucedi6 que la Ca-
naria se poblara. Nos choca menos, Fneron causa de que 
pueda contarse ese paso como el zcnico que diera la tra-
gedia; pero tiene el inconveniente de que diera ester usa-
do en lugar de di6, y no de habia dado, unico sentido quo 
puede bacer disimulable esta locution. 

Del futuro de iinperativo. 

No teniendo el imperativo was que este tiempo, nada 
puedo aiiadir a to que espuse en las pigs 4 69 y 170, at tra-
tar de dicho modo. 
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De los tielnpos cornpuestos. 

He querido desembarazarme de todos los tiempos cjue 
arrojan las terminaciones de la coujugacion espanola, an-
tes de esplicar las frases que resultan del verbo haber uni-
do a los participios pasivos, las que he designado hasta aho-
ra con la denominacion de tiempos compuestos, sin dar-
les entrada en In conjugation del verbo, contra la costum-
Irre de los gramaticos. Han hecho estos ademas dos tiempos 
del infinitivo regido de haber de; pero sea que los papa 
asustado dar nombre diverso a tantos tiempos como resul-
larian , sea que la inconsecuencia acompane de ordinario 
i las operaciones erradas en su principio, to cierto es, quo 
liai mucho menos fundamento pars co!ocar a haber de 
amar, habiendo de amar (tomo e§te verbo por paradigma 
6 ejemplo de todos) en el infinitivo, que para formar otros 
tantos ticmpos de he de amar, habia de amar, hube de 
amar, habria de arnar, haya de amar, hubiere de amar, 
hubiera de am.ar y hubiese de amar. Digo que hai menos 
fundamento, porque es mucho mas dificil dar cabida a los 
tiempos en el infinitivo que en los demas modos (pig. 30), 
y porque es raro el use de haber de amar, que no puede 
emplearse sino como un equivalente de la necesidad de 
amar. Antique no es de tan estraordinaria ocurrencia ha-
biendo de amar, no se ofrece en cada pagina como ]as lo-
cuciones, he de amar, habia de amar etc. Mas frecuentes 
son todavia he amado, habia amado, hube amado etc., 
y por to mismo estas v aquellas nos merecen un lugar en 
la Sintixis, aunque no se to hayamos dado en la conjuga-
cion. 

La frase haber de amar equivale a tener que amar, o, 
tener necesidad de amar, es decir, que comunica el valor 
de futuro a todo tiempo con que se junta, porque no se tie-
ne que hater lo que se esti haciendo, y menos to que se ha 
hecho. Por el contrario, haber amado signifca tenor ama-
do, esto es, haber ya amado; do donde el sello de pretc-
rito quo imprime a todas las frases en que se encuentra, 
como tambien lo notamos en, Queda, estc , dejo 6 tengo 
demostrado. Nuestra lengua formo dos de sus tiempos ac-
tuales, de las frases he de amar (tengo que amar) y habia 
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de amar (tenia que amar), omitiendo el de, incorporan 
el ausiliar como termination, y aun sincopando of habia en'_, 
hia para mayor comodidad. Algunos siglos ha durado amar 
he, amar has, amar ha, amar hemos, amar heis (por 
habeis, que es como to decian los antiguos), arnar lean, 
amar hia, amar hias etc. 111udese In ortografia, y nos sal-
dran puntuales los dos futuros do indicativo amare, ama-
ras, y, amaria, amarias. Apunte en Ia nota de la pig. 70 
que igual fu e el origen de los preteritos anduve y estuve. 

Sabiendo que haber de es tener que on todos los liem-
pos, y que si alauna vez no, ocurre, For haber de acudir 
a los del ala izquierda; Con haber de atender a tantos 
negocios, etc., valen to mismo estas locuciones quo, For 
la necesidad de acudir, con la precision de' atender; o 
so ignora do todo punto la Iengua castellana, o el que la 
haya saludado, no vacilari on el rnodo de usar esta frase. 
Juzgo por Canto inutil entretenerme mas en su esplicacion,' 
e imponer nombre a ]as locuciones que de ella resultan on 
lodos los modos. 

Haber con el participio pasivo significa tambien tener he-
cha alauna cosa, v parece que debiera bastar por toda es-
plicacion saber que tag es su equivalente. Pero son de tan 
frecuente use y tan distintas las frases que se forman del 
presente y los preteritos de indicativo do este verbo, cuan-
do hate de ausiliar, que no quiero dispensarme de esplicar-
las; y les senalare ademas a cada una su nombre, como Si 
fuesen otros (autos tiempos, a fin de que me sea mas fa-
cil designarlas en lo sucesivo. 

Con ei presente de haber y of participio pasivo (he ama-
do) manil'estamos que ha sucedido ya la cosa; pero que est^ 
6 la epoca a que aludimos, todavia duran, 6 Lien que no 
ha cesado In practica, la esperanza. 6 por to menos la po-
sibilidad de que vuelva a repetirse lo que la frase signiii-
ca. Ls segun esto facil distinguir su significado del que tie-
tie of preterito absoluto, el cual se retiere siempre a epocas 
y hechos completamente concluidos. He aqui of fundamen-
to que tengo par Ilamar preterito proximo a este tiempo, 
y aclarado por que decimos, Pase per Dublin en -t 826, 
y, He viajado por Iasi Coda Europa; pries so espresa on 
of primer case un tiempO enterameute pasado, cual es el 
ano 1826, y me refiero en el segundo a mi v ida , la que no 
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ha Ilegado aun a su fin. Lo mismo debe entenderse de, En 
el sequndo ano de esta centuria fue general la sequia, 
.^ Este siglo ha dado copiosa materia a los historia- 
dores etc.; Juan estuvo malo dos dias hace, y, Juan ha 
estado onalo dos dial, pero ya se hal/a del todo recobra-
110. En, He diferido hasty ahora responder a su carta, 
usarnos del preterito proximo, porque todo el tiempo en que 
yo  he estado ditiriendo la respuesta, tiene una intima co-
nexion con el presente. Decimos tambien, Esta manana 
he cantado, por mirarla como parte del dia quo aun no ha 
pasado; y antique algunos digan, He visto ayer a Fulano, 
parece que seria mas exacto, ya que no to repugna el uso, 
6i ayer a Fulano. Decimos, Cervantes ha escrito mu-
chas obras ingeniosas, porque existen; pero habiendose 
perdido el Buscapie, diremos, Los mejores criticos•opi-
fl aW que Cervantes no escribio el Buscapie; y de ningun 
modo, no ha escrito el Buscapie. Ciceron ha escrito mu-
chas oraciones, porque se conservan; y decimos que escri-
bio varias composiciones poeticas, porque solamente to 
sabemos por el testimonio de los autores 6 por algunos 
iraamentos quo se han salvado. De una persona que murio 
o ha interrumpido su correspondencia con otra, dira esta, 
hiientras me escribio, nunca olvid6 cudnto nos deb.a; y 
si su trato epistolar continua, deberi decir, Siempre que 
me escribe, confiesa las obligaciones quc nos debe; 6 
bien, Siempre que me ha escrito, ha confesado las obli-
gaciones que nos debe, 6, nos debia. Varias vezes me 
ha recomendado Don Pascual el merito del pretendien-
tc, si vivo aquel todavia, y de consiguiente no existe una 
imposibilidad de quo repita sus recomendaciones; pero si 
hubiese fallecido, solo podri decirse, Varias vezes me re-
comendd Don Pascual el n,erito del pretendiente. Es-
pana ha tenido muchos y buenos poetas, porque conti-
nua teniendolos, 6 suponemos que asi puede suceder; y, 
Espana tuvo muchos y buenos poetas en el siglo XVII, 
porque se ha cerrado ya el plazo para que'pueda toner ni 
uno mas en la centuria quo se fija. Notase por esta doctrina 
el desacierto con quo algunos, senaladamente Jos naturales 
de Galicia y Asti rias, tisan del preterito absoluto en lunar 
del proximo, cuando dicen, Nunca bebi el marrasquino; 
Siento el fnio de Espana, aunque estuve en paises mu- 
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cho tnas destem lados: ambas locuciones piden que se pon. 
ga, he bebido, he estado. 

En poesia so usa sin embargo con frecuencia el prete-
rito absolute, por ser mas breve y dar de consiguiente mas 
rapidez a la espresion, en lunar del proximo, que Ia Lace 
floja y desmayada. En el Viaje at Parnaso dice Cervantes; 

Nunca void la humilde pluma mia, 

y Melendez en una de sus Anacrednticas, 

Ya de mia verdes aOos 
Volaron diez y nueve. 

En el primer caso debiera decirse por la regla general, ha 
volado, y en el segundo han volado. 

Nunca se usa el preterito proximo, sin que por medioglo 
otro miembro siguiente, en que se halla un preterito abso-
luto, denotemos que Ia accion de que acaba de hablarse, es 
pasada a inmediata; por to que suelen precederlo las frases 
adverbiales asi que, cuando, despues que, tan pronto 
como, ya que etc. ; 6 bien va el participio pasivo delante 
del hubo interpuesta la particula que. En ambos casos la 
frase signifca to que el preterito absoluto precedido por los 
adverbios at instante que, asi que etc. Apenas hube can-
tado el aria, es to mismo que, Apenas. cante el aria; 
Descifrado que to hubo., esto es, Luego que to descifro. 

Habia amado (el pluscuam perfecto de los gramiticos) 
participa de in naturaleza del coexistente, y denota que al-
go habia ya sido, habia sucedido 6 estaba hecho, antes, at 
tiempo, o despues de acontecer alguna otra cosa: Habiase 
atrincherado antes que liegase el enemigo; Flabia yo 
suspendido mi arenga, at hacerme Vd. aquella adver-
tencia. Su significado me obliga a llamarlo prelerito abso-
luto coexistente, porque la accion queda aqui terminada 
at verificarse la otra simultinea, y en el otro coexistente 
puede no estar concluida. (pig. 472) 

Tengo por escusado especificar el valor de los demas 
compuestos del ausiliar haber y del participio pasivo. Basta 
indicar que el uno (habre amado) significa que tal cosa que 
aun ha de suceder, se habra ya realizado antes o despues 
de otra; 6 bien se infiere que debe haber sucedido la una, 
por Ia existencia, cierta 6 presumida, de la otra. Ejemplos : 
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La  pa z se habria ya firmado, cuando vengan los avrsos 
que espera; Guzman habra llegado, puesto que vi ayer 
a su hi^o. Donde es digno do observarse, quo no ocurrir,i 
ficilmente locucion alguna en ]a quo podamos emplear estc 
•iernpo despues del relativo que, y que es propio do Ia cons-
tvccion francesa, Los danos que habra causado el inva-

scren las propiedades. Porque 6 consta que so ban causa-
do estos males, y entonces'decimos, Los dartos que ha cau- 
sado etc.; o no se tiene una certeza del hecho, 6 ignoramos 
por 

 

10 menos su importancia, on cuyo case direnws, Los 
daicos que haya 6 hubiere causado etc. — El otro tiempo 
(habria am ado) denota, que no ha sucedido lo que estaria 
heeho, si se hubiese verificado tal condition, v. g. Le ha-
bria conflado mi pena, Si el me hubiese prometido ea-
llarla. Por tin los tiempos compuestos de subjuntivo, como 
los de indicativo, hablan siempre de cosas pasadas, 6 que 
Jo serian, Si se comhinasen ciertas circunstancias. 

Falta solo notar aqui Ia impropiedad con que muchos tra-
ductores prodigan el gerundio compuesto en vez del simple. 
por hallar el primero on las obras francesas que tienen a Ia 
vista. Per esto leemos con tanta frecuencia locuciones pa-
recidas a las siguientes : Los descubre, y habiendolos al-
eanzado, les intima la rendition; cuando bastaria decir, 
Los descubre, y alcanaandolos, les inti,na la rendition. 

Algo queda que observar acerca de Ia colocacion del no-
minativo do los tiempos compueslos, on quo so manifiesta 
Jo veleidoso del use, que permite digamos indistintamente, 
No habia risto yo, No habia go visto, No habre yo visto, 
No bien hube yo visto, y lo mismo en las otras personas 
del singular de estos tiempos; privandonos de semejante 
libertad on el preterito proximo, en el que dnica'mente es 
permitido el giro, No he visl6 yo, A'o has visto hi, No ha 
risto el. En el plural pueden interponerse los pronombres 
personales entre los dos verbos do este tiempo, como en los 
demas compuestos. 

De los verbos determinante y deterninado. 

Los verbos determinante 6 antecedente y determinado 
6 cnsiguienle, mencionados ya varias vezes, guardan en -

tre si cierta correspoudencia, que debe estudiarse con aten- 
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cion, para no incurrir en los descuidos que se notaran df. 
buenos escritores, y aun de algunos de primera clase. 

Advierto ante todo, que a mas de conocer el verbo de-
terminante, es necesario tener noticia de Ia intencion del 
que hahla; quitados ciertos casos, en los que con solo el 
antecedente puede ya sehalarse sin titubear i dunde tieue 
que it el determinado. En este tema, Nandar al criado 
ensillar el caballo, si se me da por primer miembro, Man_ 
do at criado, no puedo menos de completar el segundo asi, 
que ensillara o ensillase el caballo. Pero en este otro, 
Ser ceguedad perder los hombres el tiempo en semejan-
tes disputas, no basta el antecedente, Es cegueaad, sien-
do preciso que ,  se me anuncie juntamente, si se quiere ha- 
blar de disputas pasadas, presentes 6 futuras. Teniendo el 
segundo dato, dire, q'ie perdieran, perdiesen 6 hayan per-! 
dido el tiempo etc., si se trata de una cosa pasada; y, que 
pierdan, si de una presente 6 futura. Esto consiste en que 
el determinante nos declara en el primer ejemplo la mente 
del que babla, la cual no nos consta en el segundo. 

El determinante y el determinado pueden hallarse unidos 
de tres maneras : primera, por medio de un relativo; se--
gunda, llevando el consiguiente al intinitivo con preposi-
cion o sin ella; y tercera, cuando los enlaza una conjuncion 
6 una frase que haga sus vezes. De cada una de alias habla-
re con separacion. 

Fri mera. 

Cuando junta al determinante con su determinado un Ie. 
lativo, hai cabida para tantas combinaciones on el discurso, 
que no solo pueden requevir los verbos on cualquiera de 
los modos, sino que tambien pueden estar ambos verbos en 
el indicativo 6 on Ael subjuntivo, aunque no en el infinitivo 
ni en el imperativo. Sirvan de ejemplo los siguientes : Sa-
bida es la cobard/a de los eneinigos que nos asaltan, 
asaltaban, asaltaron, han asaltado, asa/tarcin. Pensaste 
en la suerte que cabra 6 cabria a estos desgraciados; 
Tu serds quien me reemplaze; Escuchad vosotros, las 
que estais, estabais, estuvisteis, habeis estado o esta-
reis atribulados. 

He dicho antes que nunca se hallan los dos verbos en in- 
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6nitivo ni en imperativo, por ser sabido que ninguna de- 
las terminaciones del primer modo puede aislada estar re-
gida per no relativo, pues nb-da sentido alguno, I o he vis-
to a un hombre que venir, viniendo, o, venido. 'fampoco. 
Jo tendria esta locucion en el imperativo : Acude tzi que se 
mi amparo; at paso que nos to daria este otro giro, Acude  

que eres, eras, fuiste, seras, o, serias mi amparo. 
En el indicativo y subjuntivo apenas hai variacion que 

no tenga cabida, porque el sentido que intentamos dar 6 la 
frase en que se hallan dos verbos enlazados por un relati-
vo, regido 6 no de preposicion, pide unas vezes que am-
bos esten en un mismo modo, otras que el antecedente va-
ya at indicativo y el consiguiente at subjuntivo, y otras at 
reves. Confirmanlo estos ejemplos: He admitido a un aria-
do que me parece de buena indole; Hablen las gentes to 
qua quieran; Busco bienes que no perezcan; Vengan los 
dip utados que estan elegidos. Y no solo bai esta variedad 
relativamente a los modos, sino aun respecto de los Liem-
pos, presto que en unos casos tiene que ser el mismo, y 
en otros diverso, asi : Juan fug el que vfno; Yo he sides 
quien to ha visto; life to ha asegurado Anselmo, que to 
ponds por escrito en caso necesario; Creante los po-
co avisados que no supieren tus manas. liai sin embargo 
combinaciones a que se resiste, generalmente iiablando, la 
enunciation de nuestros juicios : tal es Ia de colocar los dos 
verbos en el futuro absoluto de indicativo, pues huele a gi-
ro frances decir, [ o sere ato el primero que se atreverc ; y 
de ningun modo puede tolerarse, No habra autor alguno 
que sostendra esa opinion. En las dos oraciones estaria at 
verbo determinado en su propio lunar, si to espresasemos 
por el presente de subjuntivo , que se atrera; que sosten-
ga. El unico caso en que pueden it en el futuro absoluto de 
indicativo, tanto el verbo que precede at relativo, como el 
que to sigue, es cuando se ballan determinados los dos por 
un antecedente comun, que de seguro sera de diverso tiem-
po, como en esta oration: / Quien sabe cuantos seran los 
males que habrcin causado ya los enemigos en aquellas 
fertiles provincias! Aqui ei verdadero determinante de se-
ran y de habran es sabe, pues la frase equivale a, i Quien 
Babe cuantos males habran causado ya los' enemigos en 
aquellas fertiles provincias! 
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Para que Lava relativo en in oracion, no se necesila q u ,, 
aparczcan los sabidos que, el cual Hi quien, si se encucn_ 
Oran nombres, y aun adverbios, que bagan sus vezes, v. g.  
La obra de Ilerrera sera siempre leida de cuantos se de_ 
diquen a la cultura de los campus, esfo es, de todos 16, 
que se dediquen ci la cultura de los campos; Formb u,t 
dep6sito, don de se reuniesen los dispersos, es decir, en 

 que se reuniesen los dispersos. 

Segunda. 

Se lialla el verbo determinado en el infinitivo propiamen-
te dicho, siempre que es uno mismo el supuesto suyo y el 
del verbo antecedente, v. g. Quereis pasear; La noticia 
puede traslucirse, porque vosotros es a un tiempo nomi-
nativo do quereis y do pasear, asi como noticia lo es de 
puede y de traslucirse. Por donde los ausiliares haber de o que, toner quo y deber llevan siempre en el infinitivo el 
verbo determinado, porque el supuesto suyo y el del ante- 
cedente no pueden dejar de ser uno mismo : Ella bubo de 
acudir; Tengo que callar; Ellos deben de andar mui 
ocupados. 

Esceptuanse de esta regla los antecedentes quo manifies-
tan una aseveracion firme y decidida de nuestra voluntad. 
Asi decimos, Quiero, o, no pienso salir, y, Afirmo, de-
claro que saldre, mejor quo, Afirmo, declaro salir. Con 
todo el verbo protestar es susceptible dL uno y otro giro: 
Protesto salir, 6, que saldre. Decir no puede ser antece-
dente do un infinitivo, porque siempre que lo empleamos 
pars anunciar nuestras propias acciones, no es con el de-
signio de referirlas, sino con el do manifestar nuestra reso-
lucion de ejecutarlas :.Digo que saldre. No es locucion to-
lerable por ningun titulo, Digo salir. 

En algunos verbos varia el significado del determinante, 
segun quo va el determinado al infniti%o 6 al subjuntivo. 
Pienso mejorar de liabitacion, es, Me p; upon go mejorar 
de habitacion; y, Pienso que mejoro de kabitacion, es, 
Me parece quo gano de habitacion. Se tocar laflauta, 
es decir, que tengo esta liabilidad; mientras, Se quo toco 
la flauta, denota la certeza que tengo de estarla tocando. 

A vezes antecede ci determinaute a alguna de estas pre- 
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posiciones, a ;  de, para, por, bien solas, Bien formando 
parte de las frases conjuntivas a fin de, a causa de, con 
condition de etc., y per medio de ellas rige al verbo con-
siguiente en el infinitivo, v. g. Decidi6se el general a dar 
la  batalla; Ye a pasear; Estaba ya cansado de sufrir; 
Se presentd para, o, a fin de obsequiarle; Se tapd la ca-
2 a por no verlo; Le nombr6 su heredero universal con 
condition de Ilevar su apellido. 

cuando el determinante es un impersonal o el sustantivo 
ser, y el determinado no Ileva supuesto, va el segundo 
verbo al infinitivo: Es zitil cultivar las tetras; Conviene 
a los hombres dedicarse a las ciencias. Y no puede dejar 
de ser asi, porque el verdadero supuesto de Ia oration es 
aqui el mismo infinitive que hate las vezes de nombre; offi-
cio que no es dado a los otros modes. Dichas sentencias 
equivalen a estas, El cultivo de las lelras es situ; El es-
fudio de las ciencias conviene a los hombres. Pero si 
tiene supuesto el determinado, busca precisamente el sub-
juntivo: Conviene que yo estudie; Es situ l que los hom-
bres se dediquen a las ciencias. Por esto debio decir Mar-
tinez de la Rosa (tomo primero, pig. -I 94) , Dificil es que 
aventaje nadie a Lope de Vega en facilidad pars versi-
ficar; y no, Dificil es aventajar nadie a Lope de Vega 
en facilidad para vers car. Omitido el supuesto, estaria 
perfectamente dicho, Dificil es aventajar a Lope de Vega 
en facilidad para versificar. —Los verbos de mando em-
plcan una y otra forma, pues ya decimos, Les ordend ata-
car, ya, Les orden6 que afacasen. No obstante el verbo 
decir, en el sentido de mandar, pide necesariamente el de-
terminado en el subjuntivo: Dice que ataquen, dijo que 
etacasen. 

Tercera. 

Las combinaciones de hallarse el antecedente enlazado a 
su consiguiente por medio de una conjuncion, aunque son 
infinitas, pueden comprenderse en estas reglas cardinales. 

-1 a Cuando el determinante esla en infinitivo, en cel 
presente o future de indicativo, 6 en el imperative, y pi-
de el verbo consiguiente en el subjuntivo, va de ordinario 
a uno de los futuros de este modo, como to prueban los 
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siguieutes ejemplos: Estorbar que se cometan injusticicts 
 es el objeto de las lees; Deseo que me favorezeas; No 

lograras que le castiguen; , Se refor<ara el puesto, st 
 fuere necesario; Permitele que se retire. He dicbo que 

esto es lo que sucede de ordinario, porque los verbos de 
conjetura y aseveracion, precedidos de la particula no, 
pueden Ilevar el segundo verbo en cualquiera de los dos 
indefinidos, si bien parece preferible el condicional : No 
creo que me pagara, 6, pagase; No digo que viniera, 
6, viniese a insultarme. En todos los demas casos debe 
mirarse como un defecto que se halle el determinado en ei 
indefinido condicional, si su determinante esta en el pre- 
sente 6 el futuro de indicativo, pues go tengo por gramati_ 
calmente viciosos los siguientes pasajes de Ia, Lei agraria: 
Si es justa y debe ser permitida cualquiera que un co-
lono pactase (pacte) con el propietario,... no puede serlo 
la lei queprivase (prive) al propietario de esta libertad; 

 Nunca sera tan justa... como cuando su producto se des_ 
tinase (destine) etc. 

2a Si se halla el determinante en ei preterito coexisten-
te, en el absoluto, en el absoluto coexistente 6 el condi-
cional de indicativo, o en el indefinido absoluto, se coloca 
precisamente el determinado en uno de los indelinidos, 
cuando el sent.ido de la sentencia exige que este en el mo-
do de subjuntivo: Se detenia, se detuvo, se habia dete-
nido, se detendria para que llegara, • 6, Ilegase; Qui-
siera ella que yo me adelantara, o, adelantase. — El 
preterite proximo y el futuro compuesto de indicativo tie-
nen su determinado en el futuro o en los indefinidos de 
subjuntivo, v. g. He sentido que no se convenza, con-
venciera, o, convene?ese; Habra llamado pars que le 
abran, abrieran, o, abriesen. 

a ,  Los verbos antecedentes del indicativo tienen en ge-
neral el determinado en dicho modo, Si es uno mismo el 
supuesto de ambos verbos, como, Creo que le convencere 
fdcilmente; Reiexionare to que he de hacer. Pero Si ca-
da verbo Ileva distinto supuesto, puede el consiguiente ha-
llarse en el indicativo o en el subjuntivo, v. g. Pensaste 
que iba a matxrla; Pensaste que despachara, 6, despa-
chase un propio; Dijo que su nieto habia acudido; Dijo 
que su nieto acudiera, 6. acudiese. En el case de estar en 
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suhjuntivo, han de observarse siempre las dos reglas que 
acaban de establecerse. 

4,e Pero los verbos que denotan alegria, temor, deseo 
o aloun acto de la voluntad, los de mando, permision 6 
prohibition, los de promesa 6 amenaza, p los que signill-
can menester 6 necesidad, son menos vagos en esta parte, 
porque su determinado va siempre al subjuntivo, como ]o 
testitican estos ejemplos: Apetecer que se to concedan, o, 
concediesen; Ordenado que se congreguen, 6, congre-
gasen; Mandandome que escriba, 6, escribiese; Habien-
do querido que le incorporen, 6, incorporasen; Me re-
solvere a que Yd. me acompane; Se decidid a que le 
llevaran, o, llerlasen en una litera; Necesito que acuda; 
r, ue menester que se le intimara, 6, intimase la 6r-
den. etc. En cupas locuciones y en cuantas puedan ocurrir, 
solo ha de cuidarse de no olvidar las dos reglas primeras. 

5a Cuando la particula si es dubitativa, y ]a persona 
que habla, vacua acerca de to que ha de ser, habiendolo 
de resolver ella misma, puede it el verbo al indicativo, a] 
subjuntivo 6 al infinitivo, v. g. Aun no he pensado si 
conviene, 6, convendra otorgarselo; Pensare si he de con-
testarle; No se si salga, 6, si salir a buscarle. Pero si no 
pende de nuestra voluntad el desvanecer la incertidumbre 
en que nos hallamos, el verbo se pone precisamente en el 
indicative: No est6i cierto silo lograre; Ignoro si saldrd; 
e Si se Habra muerto mi tie? Por esto ]a frase, No se Si. 
vengan mis sobrinas, incluye mi irresolution acerca de 
permitirlas 6 no que vengan; al paso que diciendo, No se 
si vendran mis sobrinas, manifesto mi ignorancia de to 
que sucedera.  

6 ,  Las particulas A pesar que, aunque, no obstante 
que, por mas que, si bien, supuesto que, ya que, etc. 
piden el verbo en el indicativo, cuando la frase encierra ]a 
afirmacion de algun hecho, v. g. Ya que me pages tan 
mal, no to volvere a favorecer; Aunque afirmabas, 6, 
afirmaste que nada sabias del robo, ahora sales compli-
cado; Supuesto que Ilegara hoi, no hai necesidad de es-
cribirle. Y he aqui el motivo por que disuena a nuestros 
oidos este pasaje de Marina, en In memoria Sobre el origen 
y progresos de las lenguas: Si bien en la mayor parte 
de los elementos de aquel lenguaje se descubran aun las 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



t96 	 SINT .XIS 

fuentes de que dim anan , respecto de otros es irnposa. 
ble etc. Poe el contrario, cuando con estas particulas pre. 
tendemos senalar una condicion, que puede 6 pudo deja r 

 de realizarse, pero on cuyo cumplimiento reposa el otro iu_ 
ciso de la sentencia; el verbo regido por ellas, tiene q4e 

 ballarse en el subjuntivo, asi, Por mas que to asegures  
nadie to creerc ; Ya que seas malo, no causes a to ?ne' 
nos escandalo; Aunque estuviesen bien armados, no hu_ 
bieran podido defenderse: es igual a decir, En case qU, 
to asegures; Si eres malo; Aun en la suposicion de Iaa_ 
ber estado bien armados. 

Despues de baber espuesto con basta^e detention, si j^ 
que por eso se haya agotado la materia, los principales usos 
de los modos y tiempos, y ]a relacion entre el determinant, 
y el determinado, parece ya oportuno seiialar la colocacio o 

 que tiene el verbo en las sentencias con arreglo a la sint,ixis 
espanola. Recuerdese aqui to que apunte (pads. 4-10 y I t l i 

 sobre la libertad con que nosotros colocamos tanto el nom-
bre como el verbo. Entre los antiguos se preferia que el ver. 
bo  fuese at tin del inciso, para imitar mas la manera de 10; 
latinos. En la inmortal novela del Don Quijote se halla 
mui seguida esta practica, de que ya empezo a desviarse so 
autor on el Persiles, inclinandose bastanle a la estructura 
moderna, que solo per gala, o por atemperarse a ]a eufo-
nia, imita una que otra vez la construction latina. Mas de 
ordinario, despues de los relativos; porque como estos tie. 
nen quo it unidos at nombre con que guardan relacion, 
quedan ya menos partes que colocar libremente, y es mas 
lactible que vaya el verbo at fin. Ejemplos : Tat veZ por 
ser la zinica que con si^nos mas perceptibles y usuales 
se insinzia (Carvajal prologo a los Salmos.); En la len-
qua que cada uno de ellos entienda (Villanueva Caries 
eclesiasticas.). Pero to mas frecuente es usar de variedad, 
consultando principalmente el eido, y to que el sentido y 
objeto de la frase exigen. 

Se halla algun tanto coartada esta libertad de colocar 
doude was acomode el verbo, cuando Ileva espreso el su-
puesto y rite ademas dos nombres que no son afijos, el two 
en acusativo y el otro on dativo, pues entonces es casi in-• 
dispensable para la claridad, que se guarde el Orden natu-
ral do colocar ante todo el supuesto seguido del verbo, des- 
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 objeto e es te 

 stanota p
or fin el 
	 l e  o 

dativo 
 noticia a mi hermano. No liabria in- 

.011 eniente en que fuese el nominativo despues del verbo 
dleicndo, Dio el correo esta noticia a mi hermano; pero 
si pareceria violento decir,Esta noticia dio el correo a mi 
her)nano, 6, A mi hermano dio esta noticia el correo; 
menos podrian tolerarse los -  de, Esta noticia a mi 
hervaano dio el correo, 6,  mi hermano esta noticia dih 
el coreo. 

Tan)bien bai precision de que el supuesto vaya , unas 
vezes delante del verbo, y otras junto a e1 por lo menos, 
cuando do no bacerlo asi resulta por de pronto cier:a anIl-
bologia, por mas que la desvanezca el examen atento del 
resto del periodo; lo cual se verifica on aquel pasaje del 
Pan y 7 iros, folleto atribuido quizi sin el debido funda-
inento a Ia docta pluma de Jovellanos : Un jurisp erfto creia 
Atenas que no se formaba sin el socorro de todas las 
ciencias. Esta sentencia quedaria clara con solo colocar am-
bos supuestos inmediatos a sus respectivos verbos, mudan-
do asi la frase : Creia Atenas que no se formaba un ju-
risperito sin el socorro de todas las ciencias, 6 bien, Ate-
fas creia que un jurisperito no se formaba sin etc. Ioual 
def'ecto se nota en aquel lunar de la Lei agraria: Una ter-
rible sedition causo mucho despues el empeno de ejecu-
tar estas leyes; por no haber quitado toda duda con esta 
colocacion, El empeho de ejecutar estas leyes causo mu-
cho despues una terrible sedition. La misma ambiguedad 
ocurre en este lugar de Munoz : El presente comnpuso el 
ano 1542; por no haber dicho, Compuso el presente el 
ano l542, y mejor, en el ano do 1542. 

Si es persona, ya espresa, ya sobrentendida, 6 un nom-
bre propio to que recibe la action del verbo, Ileva antes do 
Si la preposition a de este modo : Diviso 1i su amigo; No 
hallaron a ninguno de los huespedes; Vemos a unos su-
manzente afanados, desidiosos a otros; Saquearon a Ro-
ma; He visto ci Constantinopla. Hablan mal de consiauien-
te los que dicen que desean ver Paris, de donde es regu-
lar vuelvan mucho mas atrasados en la observancia de las 
reglas gramaticales de su lengua. — No antecede esta pre-
posicion a los nombres propios, si van determinados por el 
articulo de.`.nido, V. g. He visitado la Polonia; Conyuisti 
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el Ferrol; Arruind to Inglaterra. — Respecto de los otral 
nombres, se omite, cuando Ilevan un numeral, p cuand 
no los precede ningun articulo, comp, Derroto trescientos 

 enemigos; De poco sirve tener vecinos que nos socorran. 
Pruebese a anadir los, p se notary Ia falta de la preposition :  
Be poco sirve tener a los vecinos que nos socorran. Si Io 
que esta en acusativo, es cosa, no hai preposicion: Olia la 

 roses; Arrojaste la piedra; chocando por esto que escribie_ 
ra Capmany en la pag. 80 del discurso preliminar al Tea. 
Ito de la elocuencia : Esclarece a cada una de sus ideas 
?/ a cada una de sus pruebas; y Quintana en ]a Vida del 
principe de Viana : Temia a aquel interes que inspire. 
ban sus desgracias, al respeto que se granjeaban sus vir-
tudes, a la seduction que Ilevaba etc. Ni nos sorprende 
menos que Jovellanos omitiera tan frecuentemente ]a pre-
posicion antes de las personas, pues son muchos los pasajes 
quo hallamos en sus escritos semejantes a este de la Lei 
agraria : Quo tanto ha dividido (a) los economistas mo-.
deros. Lista ]a omite Iasi siempre, aun en casos en que es 
indiferente para la medida del verso. Cuando la persona pa-
ciente es un animal irrational, hai variedad en el uso, pues 
unos dicen Romero math el toro, y Clemencin en ]a paaina 
444 del tomo 50  de su Comentario pone, Hiere al Coro en 
el cerviguillo. En ]a mayor parte de los casos se omite, 
pues solo decimos, Ha muerto la gallina; guisa el pavo; 
sigue la liebre; ahuyenta los gatos, etc. etc. 

Esta regla general tiene alguna escepcion, cuando esta la 
persona en acusativo, no es un nombre propio, y va a con-
tinuacion de ella un dativo regido de Ia misma preposicion 
a; pues entonces la omitimos antes de la persona, para no 
juntar dos a a tan inmediatas. Decimos por tanto, Aban-
donemos a esa mujer, y, Abandonemos esa mujer a sus 
remordirnientos. No por otra razon la callo Jovellanos des- 
pues del verbo en este Lugar: Somete unos y otros a la 
codicia de los maestros; at tuvo otra Moratin pares apelar 
a un arcaismo en este pasaje de La derrota de los pedan-
tes : Reducia a los hombres on vida social; aunque mas 
sencillo seria decir, Reducia los hombres a vida social,. 
omitiendo la a antes de los hombres. Si termina por vocal, 
la diction que precede a la preposicion a, y empieza tam-= 
bien por vocal la siguiente, suprimimos la preposicion, d 
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{u de evitar ]a cacofonia que resulta de la reunion de tres 
^.ocales, y decimos, Yid aquella ninfa, p, Logrd ver a 
^yyuella ninfa. Pero si el nombre es propio, aun on este 
,aso lleva la preposicion, v. g. Vi'o a Antonio; asalto a 
Antioquia. Tampoco puede omitirse delante de las cosas, 
i de hacerlo hubiese lugar a duda sobre cual era el agente 

p cull el paciente, atendida la variedad que para colocarlos 
se permiten los espanoles. Esta es la causa de decir, El bu-
llicio siguid al silencio, porque si dijeramos , El bullicio 
Baguio el silencio, quedaba vago el sentido. Asi es que 
^aando no lo esta, deja de espresarse la preposicion, come 
Pedro siguio el consejo de su padre. 

Tambien la Ilevan los verbos que no indican accion qua 
a•ecaiga en el case objetivo, sino solo position de una cosa 
respecto de otra. Es evidente que acompanar, preceder, se-
guir, sustituir, etc. son verbos activos, y que si digo, La 
Cruz precedia, o, seguia a la custodia, so halla esta en 
acusativo, pues diriamos por pasiva, La custodia era (me-
jor, estaba, 6, iba) precedida, o, seguida por, 6, de la 
crux. No asi, El ejercito sitiaba la plaza , siendo esta 
la que sufre 6 padece el sitio. — Por de contado todo sus-
tantivo que esta en dative, sea persona, sea Cosa, lleva de-
lante de si esta preposicion, v. g. Anadid otro piso a la 
Casa; Pondra termino a la disputa. 

Forman igualmente escepcion los verbos que no rigen de 
ordinario sino cosas, porque cuando su accion recae sobre 
personas , suele variar el sentido de la frase por callarse 6 
ponersila preposicion a. Vese esto patente en el verbo per-
der, cupo case objetivo es casi siempre una cosa 6 un ani-
mal, pues decimos de un viudo que ha perdido su mujer, 
miantras pierde a su mujer el que da margen a sus estra-
vies. Lo propio sucede con el verbo robar, p per esto los 
romanos robaron las sabinas, y las gitanas roban los 
muchachos. En efecto si estos acusativos Ilevasen la prepo-
sicion a, se convertirian on dativos, p dariamos a entender, 
que Canto a las sabinas como a los muchachos se les habia 
quitado dinero, alhajas, etc. Per una razon totalmente di-
versa, si el verbo no rige per to comun cosas, es indife-
rente espresar 6 no la preposicion a, siendo lo mismo, parir 
un nino, que, parir a un nino. Del mismo modo siendo 
e1 significado mas general de querer indicar nuestra volun- 
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tad, se parliculariza per inedio de la preposicion a, contra-
yendose a manifestar nuestro carino; por to que decimos, 
Querer un criado, por buscarle, y, (uerer a un criado' 
por tenerle afecto. 

Sin embargo esta es una de las materias en que mas de-
cide el buen oido y el conocimiento de to que ban practi_ 
cado los escritores correctos, pues ni por las reglas prece_ 
dentes ni por ninguna otra sabria yo fijar por que decimos 
.9l tiene buenos amigos; El rei ha nombrado los oficia_ 
des pars el ejercito; El papa creo los cardenales; a no 
decirse que el. verbo tener se refiere de ordinario a las co-
sas; esplicacion que no es ciertamente aplicable a los'ver-
bos nombrar y crear. Tampoco se descubre la razon de po-
ner la Ca delante de los nombres apelativos de cosas en unas 
locuciones, v. g. Es un sugelo que honra ca su nation; 
al paso que la rehusan otras, como, Se puso ci contemplar 
La fuente; ni por que nos suena tan bier, Honraras padre 
y madre, sin preposicion, como, Honra al padre y a la, 
madre, que la Ileva. Yo a lo menos no me siento con fuer-
zas para apurar tanto las inumerables variaciones del habla 
castellana. - 

Antes de cerrar el capitulo del verbo, dire algo sobre la 
construction, modismos v demas accidentes de los ausilia-
res ser, estar, haber y tener, ya que ocurren tan a menu-
do en el discurso; tratando al fin de los impersonales, neu-
aos y reciprocos. 

De los verbos ser y- estar. 

Es mui frecuente usar de estos verbos en sentido imper-
sonal, v. g. Es temprano, ester averiguado. 

No es raro omitirlos por una elipsis elegantisima, segun 
se advierte en los siguientes pasajes de Jovellanos: No solo 
cuando reinos separados (en vez de, cuando eran reinos 
separados), sino despues de su reunion en la corona de 
Castilla; Llena nuestra vida de tantas amarguras (es 
decir, Estando nuestra vida ilena de tantas amarguras), 

que hombre sensible no se complacera en endulzar al-
gunos de sus'momentos? Porque es mas perfecta, cuan-
do repetida y mas meditada; El poder legislativo es 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



SEE Y ES TAR. 	 201 

•,nas perfecto, cuando repartido en dos cuerpos, que 
euanrlo acumulado en uno solo. En el primero de los dos 
iiltimos ejemptos falta un es, y en el segundo el estd en 
dos lugares. 

y si en semejantes casos no es lo mas ordinario usar de 
esta elipsis, es seguro hallarla en el segundo miembro de 
toda comparacion, pues en el omitimos siempre at verbo 
ser, v. g. Juan es tan alto como Santiago, es decir, como 
Jo es Santiago--A vezes se omite con mucha gracia no so-
lo el verbo ser, sino un relativo, como en - aquel pasaje de 
la memoria de Marina Sobre el origen y progresos de las 
lenguas, en que dice: Las mas poderosas naciones, casi 
nada en su origen, no se engrandecieron etc., esto es, que 
casi nada habian sido en su origen. 

Estos dos verbos suelen pasar a reciprocos con particular 
donaire, como cuando decimos, Yo de mio me sot paca-
faco; hi to esters aun en tus trece. 

Como muchos hallan dificultad en saber, cual de los dos 
verbos, ser o estar, ban de emplear en determinados ca-
sos, convendra fijarlo por medio de esta regla sencilla : Se 
usa del verbo ser, cuando la idea espresada per el sustan-
tivo, adjetivo o participio que se le junta, no se considera 
como una idea de estado;.y del verbo estar, cuando se con-
sidera como tal, sea el estado permanente 6 transitorio, 
esencial 6 accidental. Asi decimos, Es desgraciado alzota; 
Es sublime su estilo, cuando debiera ser sencillo; Solo 
fur.' afortunado en aquella ocasion; Estuvo lleno de satis-
facciones toda su vida; Los santos estarcin contentos por 
toda una eternidad. Sacase tambien de aqui la diferencia 
entre estas frases, Laura e$ delicada, y, essc delicada; 
Ricardo es bueno, y, estc bueno; Claudio es un borra-
cho, y, estd borracho; Julian es cojo, y, ester cojo; 
Aquella naranja as agria, y, ester agria; Yo sot de tal 
parecer, y, estoi de tat parecer; La casa es grande, y, 
ester llena de snuebles; La senora estaba de recibo, y, El 
genero es de recibo; Julian es aficionado is la rnzisica, y, 
estd dedicado a ella; Ahora es de dia, 6, as la una, y, 
Est6i claro, 6, nublado. tin viejo de setenta anos, fresco 
y bien conservado, estd joven, por mas que no sea joven. 
Separose de esta regla Muiioz, cuando, imitando acaso a los 
antiguos, que Gran en esto menus refinados que nosotros, 

9. 
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dijo en el prologo a la Historia del Nuevo-mundo (pag.-
X V 1) , Varios hechos a que fue presente. 

De Ia maxima general que establezco, se deducen los si_ 
guientes corolarios : 

Primero. Ha de usarse el verbo ser, siempre que espre_ 
Samos Ia propiedad, el destino 6 la procedencia de las co-
sas, la materia de que estin formadas, 6 simplemente el 
acto de existir, celebrarse 6 suceder algo, v. g. El libro es 
de aquel caballero; La rosa es para Mariquita; Este vi-
no es de Canarias; Todo su servicio es de plata; Aque-
lla puerta es nzagnifaca; Has sido imprudente en con-
fdrselo; Mariana serdn las exequias; El caso fine segun 
to he referido. 

Segundo. Se emplea el verbo estar para significar la si-
tuacion 6 disposicion de las cosas, 6 para regir otro verbo 
por medio de una preposition, o bien el gerundio 6 parti-
cipio pasivo sin ella. Ejemplos: Salamanca ester junto al 
Tormes; La obra estd ordenada de modo etc.; Valencia 
estd bien situada; Estoi en no dejarle de la mano; En 
casa estuve pasta que llegb; Mi criado estd para salir; 
Estuve por preguntarle; Estoi pot rehir con el; Estdi 
sin conseguir nada; Dios ester sufriendo nuestras fal-
tas; Mientras el mar nos ester suministrando los penes, 
la tierra nos estd brindando con las mas sabrosas Car-
nes; La Carta estd fechada en Paris. 

Tercero. A vezes apenas hacemos alto on si aplicamos d 
no la idea de estado a la espresion; por lo que decimos in-
distintamente, Eso estd , o, es claro, pars manifestar la 
evidencia de una Cosa. En el significado pasivo de los ver-
bos usamos a vezes, ya del estar, ya del ser; pero si bien 
so observa, hallaremos alguna diversidad entre las frases 
que parecen identicas. A primera vista creemos que es In 
mismo, Estuve acusado de tat delito, que, Fui acusado 
de tal delito. Sin embargo un memento de reflexion nos 
hate conocer, que con to primero manifestamos que ha ce-
sado la acusacion y los efectos de ella, mientras con to se-
gundo podemos designar una acusacion, cuyos tramites es-
ten todavia pendientes. Nuestros antiguos decian indistinta-
mente , Es muerto, y, estd muerto: con todo lo uno sig-
nifica que la persona dejo de existir, y lo otro, que ester to- , 
davia insepulta. I 
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celialare Como regla general, para salir de las duda s que 
se ofrezcan sobre el modo de emplear los verbos ser y es-
tar, que puede usarse el segundo en todas las locuciones' 
que no escluyen el reflexive hallarse, Como, Ricardo se 
halls bueno; Salamanca se halla junto at Tdrmes etc. 
1fai algunas en que no repugna del todo el hallarse, no ohs - 
tante que Ia oration admite el ser; lo cual proviene de Ia 

libertad que tenemos de usar uno u otro verbo en ciertas 
(rases, segun poco hate he espuesto. El giro, Eso se halla 
claro, puede pasar, per decirse indiferentemente, Eso es 
ii estri claro. 

Deben esceptuarse de lo que acaba de establecerse, dos 
cases: el primero es el de regir estar a otro verbo por me-
dio de una preposition, porque entonces no puede conve-
tirse en el reflexive hallarse. En lugar de, Estoi en ha-
blarle, no diremos ciertamente, Me hallo en hablarle. El 
segundo se verifica, cuando estar precede a un gerundio, 
en cuya combination Si no disuena del todo, viene por lo 
menos forzado sustituir el hallarse. 1 Que pocas vezes ocur-
re Dios se halla aguardando, per estd aguardando, que 
el pecador se convierta! Per fortuna en ambos cases di-
sipa toda duda el deberse mirar Como principio constante, 
que si estar puede regir a otro verbo per medio de una pre-
posicion, o bien al gerundio sin ella, Como queda sentado 
en el segundo corolario, no es dado al verbo ser ejercer 
ninguno de estos oficios. De consiguie'nte nos basta ver que 
despues del sitio que ha de ocupar el verbo estar 6 ser, vie-
ne una preposition o un gerundio, para decidirnos per el 
primero, sin necesidad de recurrir a la piedra de toque de 
si puede;tener 6 no cabida en la locution el verbo hallarse. 

De los verbos haber y terser. 

Dije en la conjugation del verbo haber (pag. 75), que 
la primera persona del plural del presente de indicative es 
hemos o habemos. Lo primero es lo mas usado, aunque lo 
segundo se halla no solo en los autores antiguos, sine en al= 
gunos modernos de la mejor nota. Debe respetarlas, como 
habemos jurado todos sus miembros; La santa y justa 
causa que todos habemos jurado seguir, son dos pasajes 
de Jovellanos en la memoria A sus compatriotas. 

Tambien adverti en la nota segunda de la pig. 75 la sin. 
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gularidad de que cuando haber signilca celebrarse, exis_ 
tir, vercarse etc., es su tercera persona en el singular del 
presente de indicative hai; y en la pig. -I 07, que las terce-
ras personas del singular de todos sus tiempos parecen ser-
vir tambien para supuestos del plural, como, Hai, habia, 
hubo, ha habido, habrc etc., ntuchos que sean de igual 
mode de pensar; aunque pa mdique alli mismo, qua en 
tales locuciones es persona paciente la que tienen algunos 
por agente. Esto nunca puede suceder, si va unido at ha- 
ber algun participio pasivo de otro verbo, pues entonces se 
observan las reglas generales de la concordaucia : Han ve-
nido mis primos de Tudela; Asi que hubieron entrado 
los primeros etc. Y parece no estar acorde con ellas aquel 

.pasaje de la pigina -177 del lomo segundo de las obras de 
.Martinez de Ia Rosa-: No se habia visto en Francia sine 
los Actos de los apostoles; a no suponerse que falta algo, 
y que la oration completes es, No se habia visto en Fran-
cia otra cosa sino los Actos de los apbstoles. 

Haber es el unico verbo quo puede repetirse en los tienu-
pos compuestos, sirviendose el mismo de ausiliar: He ha-
bido, habia habido, he de haber, habia de haber. — 
Su equivalente tener solo puede repetirse on los tiempos 
compuestos con el infinitivo, y no con el participio pasivo, 
v. g. Tuve que tenerle para que no se despenase. — La 
signification de haber por tener esti antieuada at presente, 

f=lues nadie dice, Yo he, habia o hube muchos vales, por, 
Yo tengo, tenia 6 tuve inuchos vales. Solo conservamos 
un vestigio de ella en las frases Haber menester (toner ne-
cesidad), he aqui, hole ahi, no ha Lugar, y en Las for-
mulas de bendicion 6 imprecation, Bien haya, mal haya, 
Santa gloria haya, etc. 

Este verbo se omite a vezes, come cuando dice Jovelli-
iios, La diferencia de una y otra epoca , si alguna (esto 
es, si alquna habia), era de mayor apuro en la x ltima. 
Esta elipsis es menos frecuente que la de callarlo, siempre 
que hai una serie continuada de varios participios pasivos 
ausiliados por el, salvo si van tantos incises de seguida, 
que se bate_ preciso reproducirlo al cuarto o quinto, como 
para que la sobrada distancia no lo Naga olvidar. Por today 
partes, (lice - el mismo autor, se graduaba como delito ha-
ber ido as Bayona, permanecido en Aladrid . o residido 
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en otros puntos dominados por el Gobierno intruso; lia-
berse humillado a jurarle, a obedecer sus drdenes, o a 
sufrir, aunque violentamente, su yugo y su desprecio. y 
algo mas adelante : Si la Junta central se hubiese instala-
do en Madrid, y establecidose desde luego en el palacio 
real, antigua residencia de los soberanos, y rodeadose 
de todo el aparato que no desdijese de la modestia y ccc-
nornia que convenia a un Gobierno tan popular; si se 
l,ubiese colocado al frente de los primeros tribunales etc. 
11as el omitirlo absolutamente en la oracion, no precedien-
do en otro miembro, es sin disputa vicioso, como en este pa-
saje de la Vida de Melendez : Provisto en mayo de -1789 
pars una plaza de alcalde, y ( falter habiendo) tornado 
posesion de ella en el mismo ano etc. , a no ser que Sc 
lea, y tomada posesion de ella etc. 

Cuando es empleado este verbo como ausiliar en los tiem-
pos compuestos, precede siempre boi dia al participio pasi- 
o con que se junta : Yo he zl'tsto; Habras andado mu-

rho; y seria arcaizar el decir, Visto he yo; Andado ha-
bras mucho. El supuesto de la oracion puede ir en tat caso 
:intes del ausiliar, & despues de el , es decir, entre el ausi-
liar y el participio; o bien seguir a este. Yo habia pregun-
tado, Habia yo preguntado, 6, Habia preguntado yo,, 
son tres giros igualmente castellanos, sobre cuya preferen-
cia solo ha de decidir el buen oido en vista de las partes 
que componen el.periodo. Esceptaanse de esta regla la pri-
mera y tercera persona del singular y la tercera del plural 
del preterito proximo, .en las cuales no se puede interponer 
el yo, el d ellos entre el haber y el participio pasivo di-
eiendo, He yo llegado, ha el llegado, han ellos llegado; 
sino, Yo he llegado, o, He llegado yo; el ha llegado, 6, 
ha llegado e1; ellos han llegado, 6, han Ilegado ellos. 
El giro, He yo lie gado , solo podria pasar preguntando, y 
sun entonces es to mejor, He llegado yo.? por ser regla ge-
neral para las preguntas, en que entrap los tiempos com-
puestos, colocar el supuesto tras de los dos verbos : Ha lie-
gado el correo ? 

Pere si el participio pasivo va delante del nominativo. 
interpuesta entre 61 y el ausiliar la particula gue, equivale 
Ia Erase a luego que; y entbnces In persona o Cosa regida, 
no memo, que el supuesto, si to hai espreso, han de ir por 
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precision detras del verbo haber o ser: Se me previno que 
 .dado que hubiese cuenta; Llegado que hubimos, se no, 

•entero (Jovellanos.); Terminada que fue la fiesta. Mas si 
is persona regida es un pronombre afijo, se pone este a n_ 
tes del ausiliar : Dado que la hubiese (la cuenta). 

El preterito absoluto de este verbo, rigiendo a otro en 
 infinitivo por medio de la preposicion de, equivale 

determinantes deber de, 6, ser regular que: Hubo de pro- 
pagarse en aquel tiempo la ilustracion , es decir, regu-
.larmente se propagaria. A vezes significa estar a pique  
de, cual se balla on aquel pasaje de la Historia de Gana-^ 
rias por Viera (tomo primero, pig. 293) : Esta escala hu- 
ho de malograr la espedicion , porque suscitandose... un 

 furioso motin, hubiera tenido acaso funestas consecuen_ 
cias • si Bethencourt etc. Otras, verse obligado a, 6, te-
.ner que, como en dicha Historia (tomo tercero, peg. 32) :  
Se renovd no obstante el tumullo de manera, que hubie-
ron de echarle de la villa. 

El verbo haber adquiere mucha gracia usado como reci-
proco en ciertas espresiones, v. g. Vosotros os las habreis 
con ellos. 

Sobre el verbe tener debemos observar, que nosotros no 
solo tenemos las cosas materiales, sino tambien las inmate.  

riales ; on cuyo ultimo caso denotamos mas bien que una po-
lesion, el estado de las personas 6 de las cosas. En este sen-
tido decimos, Ten go frio, calor, hambre, rabia; Aquella 
montana tiene mucha elevation; lo que equivale a, Estdi 
.trio, acalorado, hambriento, rabioso; Aquella montana 
es mui elevada. 

Tener ejerce las funciones de ausiliar come haber, con 
la diferencia que he seiialado en la pagina -I 62, a saber, 
que el participio pasivo, el cual gubsiste indeclinable, des-
pues de haber, se ajusta a las reglas de la concordancia 
despues de tener, cuando sigue un caso objetivo al tiempo 
.compuesto : Yo he escrito a mi madre; Yo he escrito dot 
cartas a mi madre; Yo tengo escrito,d mi madre (por-
que mi Madre esta en.dativo y no.en acusativo), y, Yo 
tengo escritas varias cartas a mi madre. 

Este verbo rige tambien, como,*aber, el determinado 
en inlinitivo por medio de la preposicion de, y ]a frase de-
nota ententes la intention de hater algo, 6 Ia probahilidad 
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^I c  que suceda la cosa, v. g. Tengo de hacer la cocina, a 
cer si puedo pasar sin criada. 0 bien la precision en que 
nos vemos de ejecutar algo, en cuyo caso enlaza al infini-
tive la particula que, como, Tengo que hacer la cocina, 
porque se me ha ido la criada. Jovellanos use con todo Ia 
preposition de en este sentido, cuando dijo, La cuenta que 
,e formare, pues que de formarse tiene; lo cual hizo aca-
so  para huir la repetition inmediata de la particula que.-
$aber de significa tambien ]a necesidad de hacer una cosa, 
pues, Habias de acudir a la cita, en nada se diferencia de, 
Tenias que acudir a la cita. Pero en las oraciones de im-
personal ha de sustituirse, aun on esta IoOucion, el que al 
do, porque nadie dice, Hai de pasar por esta huynilla-
cion, sino, Hai que pasarpor esta humillacion. 

De los verbos inxpersonzales, de los neatros 
y los reciprocos. 

Los verbos impersonales se usan solo en el infinitivo y en 
las terceras personas del numero singular. A mas de los es-
pecificados en las pigs. 84 y 85 , hai otros que se revisten 
tambien del caracter de impersonales, como ser, siempre 
que se junta con un adverbio de tiempo, con el sustantivo 
vnenester o con los adjetivos bueno, conveniente, necesa-
rio, zstil etc., v. g. Es tarde, era menester,.fue preciso etc.; 
r cuando sigue un nombre, sustantivo 6 adjetivo, al que va 
unido otro inciso por medio de la particula que; inciso que 
as propiamente el supuesto de la oracion, v. g. Es verdad 
que ha lleyado, es decir, Que ha llegado as verdad. Lo 
mismo sucede respecto de otros verbos, cuaudo denotan las 
circunstancias del tiempo, la oportunidad do hacer algo, 
^i bien Si anuncian cualquier acontecimiento, como, Nada 
sirve que llores; Convino suspenderlo para que no suce-
diese algun chaste. Antes de ahora hemos mencionado va-
rias frases en que se emplean los ausiliares ser y haber en 
sentido impersonal, asi : Es de dia; Hai varios modos 
de hablar; y lo mismo debe entenderse de los verbos pa-
racer, placer y soler, v. g. Me parece bien; que me pla-
ce; suele ocurrir a vezes. Sin embargo aun en muchas de 
estas locuciones es ficil suplir esto , aquello etc. por su-
puesto de ]a oracion, como, Eso me parece bien; o lo es 
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todo no inciso completo, v. g. Suspenderlo para que iZo 
sucediese algun chasco, es la cosa que convino. Por Canto 
estos infinitivos pueden Ilevar el articulo definido, como q uo 

 hacen el otcio de nombres, pues no habria el menor obs_ 
taculo para decir, Convino el suspenderlo para que etc. 

Estos verbos dejan su construction impersonal en el ins-
tante que los rige un supuesto, porque entdnces han d e. 
concertar con el en numero y persona, v. g. El que llore, 
no sirve; No son menester muchos conocimientos pare 
decidir la cuestion; El caballero con quien to solias pa. 
sear; Hacen unos calores mui fuertes; Ellos pareceaa 

 prontos para el combate; En otro tiempo me placian co-
sas que al presente me disgustan. I.o propio debe haceese 
cuando dichos verbos son determinantes de otro que esta 
en inlinilivo, y es uno mismo el nominativo de ambos, 
como en los siguientes ejemplos: Suelen celebrarse fiestas 
todos los anos; Los hombres parecen olvidarse de que 
han de morir (' ). Dese otro giro a estas oraciones, y re-
cobraran al punto aquellos verbos su caracter impersonal : 
Parece que ellos estun prontos para el combats; Parece 
que se olvidan los hombres de que han de morir; Suele 
ocurrir que por celebrarse fiestas todos los anos etc. Pu-
diera tainbien decirse, Suele haber fiestas todos los anos, 
por cuanto faeslas es el caso objetivo y no la persona agente 
del verbo haber, segun dejimos'advertido en la pig. -107. 

En la -159 hemos esplicado varies locuciones de giro pa-
sivo, que per no Ilevar supuesto, pueden llarnarse imper-
sonales, debiendo allora solo aSadir que tampoco lo tienen, 
algunas de las setialadas en la pig. -157, como cuando deci-
mos, Se dispuso completar los regimientos; Sc dice que 
ha llegado la escuadra. Pero aqua completar los regi-
mientos, y todo el inciso, que ha llegado la escuadra, son 
indudablemente los nominativos del verbo; lo coal se veria 
mas claro en el primer ejemplo, si aliadiendo el articulo 
definido dijesemos, El completar los regimientos, 6 lo 
fue es to mismo, El complemento do los regimientos se 
dispuso por el Gobierno, por los jefes, o por quien sea.-
Cuando se encuentran las terceras personas del plural sin 

En la nota J maniflesto los rurdamentos en que apoyo esta locution T 
Is de, Nacen ,,nos calores magi fne?•tes. 
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supuesto, como, dicen, cuentan, es sabido que se sobren-
tiende las gentes, los papeles, etc. 

Nadie crea sin embargo que en los verbos impersonates 
nunca se espresa ]a persona, 6 quo solo ocurren en ]as ter-
ceras del singular, pues no es estraiio oir, Amanecimos en 
Salamanca; Anochecere en Alcala, etc. Yo que soi Nep-
tuno, decia el loco del cuenlo que refirio el barbero at Hi-
dalgo manchego, llovere todas las vezes que se me anto-
jare; y Solis relere que los mejicanos acudieron a Cortes, 
clamando sobre que no llovian sus dioses. En los mismos 
verbos que van comunmente desnudos de supuesto, ha de 
sobrentenderse con arreglo a to que ballamos espreso en los 
poetas, los cuales dicen que Dios truena, 6, anochece, y 
que el cielo relampaguea; supuestos cuyo valor y fuerza 
todos conciben, at paso que nadie puede entender que si;-
nifica, La nieve nieva; la noche anochece; el trueno 
truena. Mas inteligible seria en el primero y ultimo ejem-
plo decir que Dios nieva la nieve, d, truena el trueno. 

Los verbos neutros, en calidad de tales, no pueden lie-
vat persona que reciba su accion, porque Ia tienen embe-
bida en su mismo significado, y de aqui es que se denomi-
nan intransitivos. Gritar vale tanto como dar gritos, y 
gemir dar gemidos: si dijesemos gritar un discurso, ge-
onir arrullos, descifradas estas locuciones nos resultarian 
dos acusativos 6 complementos director, a saber, dar gri-
los un discurso, y, dar gemidos arrullos; to cual seria 
un absurdo. De consiguiente para emplear estos verbos co-
mo transitivos, se les ha de separar de su signification neu-
Ira dandoles otra diversa , 6 se sobrentiende alguna prepo-
sicion antes del nombre que sigue at verbo. Llorar una 
calarnidad es recordarla con dolor, y, Llover Dios rei-
nos sobre la tierra, como decia Sancho, es derramarlos a 
manos llenas. En las frases, Pasear la pradera, dormir 
la siesta, entendemos, por la pradera, y, en la siesta, 
de modo que ni la una ni la otra reciben la accion del ver-
bo ; par to que no pueden volverse por pasiva. Y si se qui-
sicra sostener que no es tan gran desatino decir, La prade-
ra es paseada por mi, respondere que pasear no signi&ca 
ya dar un paseo, sino recorrer. 

Hai algunos verbos neutros que pasan a reciprocos, guar-
dando los unos su signification, y perdiendola otros. Dor- 
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nurse, pasearse, per ejemplo, significan poco mas o me-
nos to mismo que dor,nir, pasear; pero correrse pa Sc dis_ 
tingue notabilisimamente de correr, pues equivale a aver-
gonzarse, o bien, a hacerse un poco a la derecha o a la 
izquierda los que estan en Linea. — Nacer unicamente se 
usa como reciproco en la acepcion de brotar Las semillas sin 
sembrarlas; y por to mismo hizo ma! Cervantes en decir 
(parte primera del Don Quijote, capitulo 28) : No pare-
cian sino dos pedazos de cristal, que entre las otras pie- 
Bras del arroyo se habian nacido. 

No es menor el numero de los que son neutros y activos 
at inismo tiempo, si bien con distiuto significado, pues con 
el mismo, solo se emplean algunos para las Erases en que 
imitamos el pleonasmo (6 acumulacion de palabras redun-
dantes) de los latinos, como, Dorinir un buen sueno•; 
Llorar lagrimas de gozo; Morir mala muerte; Vivir vi-
da alegre. 

Hai por el contrario verbos activos que parecen neutros 
en las locuciones en que se omite, por sabido, su caso oh-
jetivo, v. g. No ama quien olvida; Hace como el que 
piensa; Estaba meditando; Se puso ci re, lexionar un 
rato. 

En cuanto a los neutros que se usan como activos, va se 
ha dicho que esto no puede suceder sin que varien de signi-
ficado. At paso que correr es caminar con velozidad, cor-
rer a uno quiere decir perseguirle, 6, abochornarle. Dor-
3nir, como neutro, es estar dormido, y, dorrnir a un ni-
no, es arrullarle para que duerma. Asir, cuando es acti-
vo, significa coger con la mano, y solo con el caso obje-
tivo se, agarrarse de alquna parte; reduplication que 
falter en este pasaje de la Vida del Gran Capitan por Quin-
tana: Asio con la mano izquierda de una almena.— En 
razon tambien del distinto significado en que se toman estos 
verbos, suele variar la preposition que rigen; por to que de-
cimos, Acordarse con alguno, y, Acordarse de alguno. 

Los jovenes deben por tanto ser mui cautos en esta par-
te, pues la recta y castiza locution pende de estas distincio-
nes Iasi imperceptibles. Todos saben que pasear, como ver-
bo neutro, significa andar con elfin de espaciarse, y co-
mo active, hater pasear, 6, sacar a paseo a entes zi obje-
los materiales. Por haber empleado Cienfuegos este verbo 
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romo activo en su significado neutro, segun to ha hecho eon 
otros muchos, se equivocan los lectures en lo que ha queri-
do day a entender por aquello, de que el anciano Palemon 

un siglo entero pasea 
por la verde y fresca altombra. 

Aiguno creera que se estuvo paseando un siglo entero, y 
otros, que se hizo niiiera del siglo, y lo saco en brazos pa-
ra divertirlo; pero como ambas interpretaciones repugnan , 
es menester adivinar que quiso decir el poeta, que es un 
viejo de cien ahos el que se pasea. 

En los verbos reciprocos no siempre puede darse a la re-
duplicacion el significado de action reflexiva ni de recipro-
ca, porque a vezes solo se ahade al verbo para comunicarle 
mayor dnfasis, 6 para acomodarse al uso. Decimos, Yo me 
comere dos panes; Tu te has encontrado un cuarto; Las 
fieras se tragan a los hombres, sin que esto signifique 
mucho mas que si se usaran los activos comer, encontrar, 
tragar; aunque puede entenderse, Yo me (esto es, para 
mi proveeho) comere dos panes; Tui te (para beneficio 
tuyo) has encontrado un cuarto, y, Las fieras Sc (para 
sustento suyo) tragan a los hombres. Pero hai casos, como 
sucede con el verbo olvidar, en que no puede esplicarse de 
este modo la reduplicacion, y mas hien debe decirse, que 
hacemos activos, por una especie de silepsis, verbos que son 
pronominales en su estructura gramatical. Asi, Yo me ol-
vido de la leccion, es, Yo me constituyo en olvido de la 
leceion, lo cual espresamos mejor por la activa diciendo, 
Yo olvido la leccion. Decimos tambien, Yo vengo un 
agravio, y con el reciproco, Yo me vengo de un agravio, 
esto es, Yp para mi satisfaction (me) procuro la • ven-
ganza (vengo) de un agravio. En las pegs. -457  y -458  be-
mos hablado de otras varias locuciones en que no tiene fuer-
za reflexiva ]a reduplicacion de los verbos reciprocos, y en 
la 459 se ban aclarado, tambien por Ia silepsis, algunas 
bastante parecidas a las que acabamos de mencionar. 

El saber que verbos reciprocos piden delante del pro-
nombre puesto en dativo la preposition a 6 la para, segun 
se apunto en la pig. 62, pende absolutamente del uso, ca-
vos principales casos senalare en el capitulo VIE de esta 
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parte. EI nos enseiia con efecto que debe decirse, Te guar-
daste para ti el dinero, y, Te aplicaste a ti to tnejor de 
(a herencia; mientras es corriente decir, Te apropiaste a 
ti 6 pare ti (a caps. La indole del idioma tiene Basta el ca. 
pricho de permitirnos esta segunda reduplication en unas 
frases, y do rehusarla en otras, aun respecto do un mismo 
verbo. No estrahamos oir, Quiso como valiente, guar-
darse para si to mas peligroso de la empresa; y a nadie 
le ocurre decir nunca, At ver a su padre, se guard6 Pa-
ra si la Carta, en lugar de, se guardo la carta. 

En los reciprocos, si el pronombre .objetivo va tras del 
verbo, sigue a ambos mediata 6 inmediatamente el supues-
to, cuandd se halla espreso, v. g. Acuerdome yo; Olvid6-
.se el criado de la esquela, 6, Olvid6se de la esquela el 
criado. De ningun modo se dir3, Yo acuerdome, y seria 
un poco violento, El criado olviddse de la esquela. Otras 
circunstancias mui importante. sobre la colocacion de los 
pronombres y afijos de estos verbos se esplicaron ya en las 
paginas A 48 y 149, regla 5. 

De las frases para negar, preguntar 
y esclarnar. 

He destinado un articulo especial pars estas locuciones, 
porque es necesario estudiarlas atenlamente, tanto or el 
modo y tiempo que en cads una se emplea, como per ]as 
particulaS de quo van acompaiiados los verbos, y la colo-
cacion de todas las partes que las componen. 

La negation no va siempre pegada al verbo quo califica, 
precediendolo, y tambien al ausiliar, silo hai: No pense 
en ello; No pudiste concurrir; No habremos adelantado 
poco; y a lo mas se interpone algun afijo, comb, No me • 
hate at caso - ese sombrero; No las gusta tanto boato. 
Tengase bien presente ]a circunstancia do que ha de colo-
carse el no antes del verbo a que corresponde la negation, 
sobre toda cuando se juntan un determinante y un infini-
tivo, pues en ciertas locuciones results el sentido mui di-
verso, segun que se antepone al uno 6 al otro. No es lo 
mismo, La herida. no puede ser mortal, que, La herida 
puede no ser mortal: con lo primero significamos que por 
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ser leve 6 en parte poco esencial para la vida, •de ningun 
niodo deben temerse sus resultados; y con to segundo, quo 
la probabilidad es toda de que los haya funestos, si bien 
queda algun resquicio a la esperanza. Es mui diferente, 
lice bien en no perder el tiempo leyendo una obra tan 
insustancial, de, No hice bien en perder el tiempo leyen-
do, etc. En el un caso doi a entender que no he leido la 
obra, y en el otro todo to contrario. Sin embargo, por to 
regular es mui dificil decidir a cual de los dos verbos per-
tenece mas propiamente la negacion, y entonces se halla 
Bien delgnte de cualquiera de ellos. Lo mismo viene a ser, 
Se resolvi6 a no abandonarle, porque estaban cerca los 
enemigos, que, No se resolvio a abandonarle, porque 
etc. ; y en nada se diferencia, Debe el hombre no aventu-
rar sus juicios, de, No debe el hombre aventurar sus 
juicios. 

Si el supuesto de la oration esta espreso, va, 6 delante 
de la negacion, 6 despues del verbo, mediata b inmediata-
mente : Moretti no ha. escrito esta comedia; No ha es-
crito Moreto esta comedia, 6. No ha escrito esta come-
dia Moreto. Pero si en lugar del no ocurre el ni,.por te-
ner ei inciso mas de tin miembro de negation, va el nomi-
nativo despues de ella, 6 despues del verbo, como, Ni sus 
amigos le admiten, ni le tolera la sociedad; 6 Bien, Ni 
le admiten sus amigos, ni le tolera la sociedad; Ni el 
uno ni el otro le suministraron el menor socorro. 

Cuando en las oraciones que tienen la negacion no, es 
todos la persona agente, ha de it esta inmediata at verbo, 
antes 6 despues de cl, v. g. De los candidatos no sirven 
todos, o, no todos sirven para el destino. Seria mui di-
versa la signification, si se antepusiese at no la palabra to-
dos: De los candidatos todos no sirven pars el destino; 
bien que semejante ldcucion no es castellana, pues debe-
riamos decir en tat caso, De los candidatos ninguno, y 
•nejor, Ninguno de los candidatos sirve para el destino. 

Los casos oblicuos de los pronombres van siempre des-
pues de las negaciones, mientras los rectos suelen -prece-
derlas. Yo no la hable; Tu no le disputaste el mayorar-
go; El no to alcanyd; Ellos no nos dajeron una palabra 
de to ocurrido; Como nosotros no nos dimos a conocer, 
no os permitieron In entrada. Nuestros antepasados de- 
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cian a vezes, Cualquier que lo no hiciere ansi; dureza a 
que se resisten nuestro. oido y nuestra pronunciacion. 

Cuando usamos de Ia negacion en oraciones que llevan 
el tono imperativo, 'nunca empleamos este mode, sino el 
subjuntivo. Se dice, Haz esto; id a pasear; pero nunca, 
No haz esto; no id a pasear, sino, No hagas esto; no 
vayais a pasear (pig. -170). 

Dos 6 tres negaciones niegan en espanol con mas fuerza, 
como, Nadie dijo nada; No le Irate nunca; No acudio 
tampoco; No me habian avisado nada de lo que pasaba; 
Nadie ha negado nunca; No vi nunca ningun espteta- 
culo tan triste. Y si bien pudiera evitarse en algunos de 
estos casos el repetir las negaciones, invirtieudo el 6rden 
de la sentencia 6 variandola un tanto, v. g. Nadie dijo 
una palabra; Nunca le trate; Tampoco acudid; Nada 
me habian avisado de to que pasaba; Nunca- vi un es-
pectaculo tan triste; es indispensable la concurrencia do 
las negaciones en ciertas frases y en ciertos giros. Por ejem-
plo, si se pospone nada 6 ningun at verbo, solo puede 
decirse, No habremos hecho nada; No hai aqui ningun. 
ladron; ni cabe decir mas que, Sin que alguno en nada 
les aventaje, y seria sumamente forzado imitar a Aleman 
que pone on su Guzman de Alfarache: Habremos hecho 
nada; No hai • aqui algun ladron; Sin que alguno en 
algo les aventaje.—Esto de que muchas negaciones niegan 
con mayor eficazia, se entiende, si ambas no se destruyen 
reciprocamente, segun se veritica en aquel pasaje de la Lei 
agraria de Jovellanos : No sin gran razon se reclama en 
favor de la agricultura una libertad; que es tan to como 
decir, Con gran razon se reclama, etc. Asi es como se 
anulan ambas negaciones en la frase no sino, bien que 
siempre imprimen a la sentencia una, fuerza que no tiene 
Ia proposicion afirmativa. No prete,ndo sino verle, denota 
que pretendo verle, con la circgnstancia de que a esto se 
reduce ml pretension. No obstante en otros casos se ace-rca 
mas a la simple afirmacion: Es este su hijo? —No, sino 
su nieto; No faltaba sino que vinieras a reprenderme; 
6 bien, Es este su hijo?—.Es su nieto; Faltaba que vi-
nieras a reprenderm.e. 

Cuando las oozes nada, nadie, ninguno, nunca, sin, 
tampoco, etc., principian Ia sentencia, ya no puede tener 
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I ngar la particula no, ni antes ni despues del verbo. Asi 
decimos, Nada hcz ocurrido de nuevo; Nadie vino; Nin-
guno de ellos habld; Nunca disgustan los honores; Sin 
dejarle descansar; Tampoco ha habido esta tarde toros; 
y  no puede decirse, Nada no ha ocurrido; Nadie no vi-' 
no;  Ninguno de ellos no habld; Nunca no disgustan. 
los honores; Sin no dejarle descansar; Tampoco no ha 
habido esta tarde toros; y menos, Nada ha ocurrido no, 
]Nadie vino no, etc., porque, segun queda dicho poco be, 
la negation no precede siempre al verbo. — Me parece 
oportuno notar aqui, que decir alguno no por ninguno 6 
n adie, como ocurre en el capitulo 54 de la parte primera 
del Quijote, o tambien no por tampoco, segun se halls 
en varios lugares de dicha obra, y seiialadamente en el ca-
pitulo 40 de ]a misma parte; no se disimularia hoi ni al 
autor mas descuidado.' 

Para las frases que principian por la particula no y Ile-
van despues los nombres nada 6 nadie,. tenemos tres sus-
tantivos que los suplen, a saber, gota y palabra a nada, 
y persona a nadie: No veo gota; No entiende pc labra 
de medicina; No hable con persona que no me insul-
tase. Lo mismo sucede, si en lugar de no se usa de la pre-
posicion sin, V. g. Estuve sin ver gota; Salio de las es-
euelas sin aprender palabra de medicina; Se fug sin 
que persona le viese. El uso de ]a palabra persona en es-
Los y semejantes casos, lejos de poderse tachar de galicismo, 
es mui castizo, como Jo observa oportunamente Clemencin' 
en La pig. -164 del tomo primero de su Comentario al Don 
Quijote. Pero cuidado con estas frases que tienen sabor a 
gilicas, porque a mui poco que nos -  separasemos del giro 
pie canoniza el uso, como Si dijesemos, por ejemplo, Per-
sona no me ha visto, cometeriamos ya un grave france-
sismo. 

Cuando ocurren en una sentencia dos sustantivos, dos 
adjetivos, dos verbos d dos adverbios, sobre que recce la 
fuerza negativa, debe unirlos la conjuncion ni, y no la 'q: 
No era joven ni mui viejo; Muriel sin haberse acredita-
do de valiente ni de pundonoroso; Pero no habld ni 
obrd en aquella ocasion; Nadie le disputd entdnces ni 
mas adelante la palma. Quintana olvid6 dos vezes esta 
circunstancia de la buena locution en el siguiente pasaje de 
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la Vida de Roger de Lauria: Ningun marino, ningun 
guerrero to ha superado dntes v desp¢ies on virtudes y 
prendas militares, en gloria ni en fortuna.. Esto espresa 
cabalmente una Cosa del todo diversa de Ia que quiso signi_ 
ficar Quintana, porque la conjuncion y en casos semejante s 

 hate que la negacion no sea ya absoluta, sino parcial, de 
 modo que hai necesidad de otro miembro adversativo que 

determine los limites de la negacion. No malgastd su ha-
cienda ni la ajena, 6 bien, ni su hacienda ni la ajena, 
quiere decir, que no se Ie puede imputar absolutamente el 
vicio de baber sido un malgastador. Mas si digo, No mal-
gast6 su hacienda y la ajena, doi a entender que mal-
gast6 una a otr'a, y es preciso completar la oration aiia-
diendo, pero si todo su patrimonio, 6, aunque si lo me-
jor de su patrimonio. 

La locution, No poder no, equivalente 6, No poder 
menos que 6 No poder dejar de, aunque tomada del la-
tin, disuena un poco en castellano. La han usado con todo 
buenos escritores, y entre ellos Jovellanos, en cuya me-
moria A sus compatriotas leemos : Mi honor no puede no 
respetar su voz; No podian no ser complices en la usur-
pacion de la autoridad; No puede no ser una relevance 
prueba de su fidelidad. Antes que e1 Labia ya dicho Cer-
vantes (Quijote, parte segunda, capitulo 59), Ni vuestro 
nombre puede no acreditar (esto es, puede dejar de acre-
ditar) vuestra presencia. 

En las comparaciones suele hallarse la particula no pleo-
nastica 6 redundante: Me gusts mas el paseo de las Vis-
tillas que no el Prado; Samaniego es poeta mac fticil y 
ixiido que no Iriarte; La action, dice Martinez de la 
Rosa, ester mejor imaginada y dispuesta en la tragedia 
de Jovellanos que no en la de Moratin. Y como en todos 
estos ejemplos quedaria igual el sentido, quitado el no, va-
le'mas suprimir un monosflabo, que sobre ser superfluo, 
embaraza la elocution. 

Es igualmente pleonastica en mucbas oraciones de pro 
gunta y admiration, como luego dire; en las de temor 6' 
duda, y en las que ocurre la frase adverbial por poco 6' 
en poco, 6 la que le equivale, faltar poco pars que, pues i 
podemos decir, Ternia .que to declarasen, o, Temia no 
to declarasen; Dudaba que se le hubiese escape do al- 
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,7Itna palabra indiscretamente, b bien, Dudaba no se 
Ic hubiese escapado, etc.; Por poco no cayd en el pozo; 
Faltd poco para que no cayera en el pogo; En poco es-
tuvo que no le despeno, o, En poco estuvo que to despe-
itase; peru en el ultimo giro ha de susliluir alguno do los 
iudelinidos at preterito absoluto de indicativo, caso de ca-
Ilarse la negacion, at modo que on los dos primeros ejem-
plos es indispensable poner la conjuncion que, cuando falta 
el 

 
no. — A este Lugar pertenecen sin duda los modismos 

familiares, Cast no me ha derribado; Apenas no hobo 
leido la carta; aunque en ambos casos omitira la nega-
cion cualquiera que so precie de llablar con medians pro-
1 iedad. 

Por el contrario, en ]as (rases en que espresamos un tiem-
po calificado por el adjetivo todo, solemos suprimir la ne-
gacion, no obstante que su sentido In requiera, v. g. En 
toda la noche he podido dormir; En todo el ano ha he-
(ho tanto frio como hot; En toda mi vida he visto se-
mejante cosa. Lo propio se verifica no estando espreso el 
adjetivo todo, si se sobrentiende; como, Los versos, aun-
que yo en mi vida los hice; pues llena la oracion diria, 
aunque yo en mi vida no los hice, que es la manera on 
que to espreso el Pinciano en ]a paaina-108 de la Filosofia 
anliqua. Por est.a misma razon Las frases En digs de Dios 
y En los dias oe la vida equivalen a nun Ca, y sustituyen 
en alguuas ocasiones a la negation. Asi como En el mundo 
hone la misma fuerza que En ninguna parte, V. g. En 
rl mundo se hallard un muchacho tan atrevido. 

Suprimese tambien, Si se halls en el antecedente de la 
oracion la palabra seguro 6 alguna de su signiticado , v. g. 
A fe mia que se llegue d ell; y asi dijo Iriarte en la fabu-
la El Lobo y el Pastor, 

Seguro esti 
Que la piquen pulgas ni otro insecto vii. 

Callase ademas In negacion, cuando se halls el adjetivo 
olguno despues del sustantivo, por revestirse entdnces del 
significado de ninguno, como ya se advirtio en las pans. 420 
y -121 ; y en las frases donde ocurre Ia particula siquiera, 
o su compuesta tan siquiera, segue to comprueban los si- 
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guientes pasajes do las obras do Martinez do in Rosa (tomo 
cuarto, pag. 254) : Es do advertir que La lllotte.... si-
quiera ech6 de ver etc., on su Edipo (acto 11, escena 1V). 

• Y qua', Edipo, siquiera to merezco 
, na voz de consuelo, una palabra! 

y en el acto III, esc. a° de La nin`a en casa y la madre en 
to mascara: 

Yo siquiera tuve aliento 
para levantar Ia vista. 

Pero si aoregasemos un ni, y dijeramos, ni siquiera echo 
de ver; ni siquiera te merezco una voz etc consuelo; yo 
ni siquiera tune aliento etc., cobrarian mayor brio estas 
locuciones. 

Ilespecto do las pregunlas, Lai quo observar to siguiente : 
4 0  Cuando va acompanado cl verbo do un ausiliar, se 

coloca el nominativo antes 6 despues del participio pasivo, 
y nunca antes del ausiliar : Habeis vosotros ido at m.useo ? 
6, Habeis ido vosotros al museo? Fue sagucada la ciu-
dad? ó, Fugla ciudad saqueada ? Pero si el ausiliar es 
haber, y so halla en alguna de las personas del singular del 
presente de indicative, so pospone el supuesto at participio 
pasivo : He jugado yo ? Has dicho tzi cuanto yo te labia 
prevenido ? Ha comido Vd. ? En el plural es menos inst-
lito, Z Hemos nosotros soltado tat prenda? Habeis vos-
otros preguntada eso? Pero jamas oimos en la terccra per-
sona, Han ellos venido, sino, i Han venido ellos con el 
designio de incomodarnos? 

20 No es raro quo empieze ]a pregunta en otros casos 
por el norninativo, aunque la entonacion de interrogante 
principia entonces inmediatamente antes del verbo, v. g. 
.Su amo de Vd. ester en. casa ? 

5 0  Si la pregunta lleva negation, va esta antes del ver-
ho, y aun del ausiliar, cuando to l,ai : Como es que la ni-
na no Banta? No to ha asegurado it pocos ,ninutos ha-
ce ? 

d" Ea ciertas pr, ,guntas parece que este de sobra la par-
ticula negativa; a to m6nos es positivo qne quitada, no va-
ria mucho el sentido do Baas. Que no diria la Europa., at 
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