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fn fittit ivo. 

Contener  
Contentarse v , 

Contraer 
Controverter  
Contundir 
Convelerse 
4 ;onvencer 
Converter 
Convulsarse 
Corregir 
Corromper 
Corvar 
Crespar (antic.) 
,,ruentar (antic.) 
I:uadrar 
Cut tivar 
Defender 
Densar 
Deprehender (antic.) 
Descalzar 
Descingir (antic.) 
Desertar 
Desnudar 
Despertar 
Desquitorse 
Destruir 
Desyuncir 
Devover (antic., 
Difundir 	. . 
Digerir 
Dirigir 
Dispt rsar 
Distinguir 
Dividir 
Efundir 
Elegit 
Embriagarse 
Emprestar 
Enhestar 
Enjugar 
Entecar 
Entregar 
Erigir 
Esceptiiar 
Escluir 
Escretar 
Esculpir 
Esentar 
Esleir ( antic.) 
Espeler 
Esperimentar 
Espesar 
Espresar 
Estender 
Estinguir 
Eslraer 
Estreehar 
Estrenir 
Eximir 
Fatter  

Participio pasivo reg. 

Contenido 
Con tentado 
Con traido 
Controverlido 
Conlundido 
Couvelido 
Convencido 
Convertido 
Couvulsado 
Corregido 
Corrompido 
Corvado 
Crespado (antic.) 
Cruentado (antic.) 
Cuadrado 
Cultivado 
Defcndido 
Densado 
Deprehendido (antic.) 
Descalzado 

tic.) 

C.) 

Part. pa.•ivo irreg 
Contento (antic.). 
Con ten to. 
Contracto. 
Controverso (antic.). 
Contuso. 
Convulso 
Convicto. 
Converso. 
Convulso. 
Correcto. 
Corrupto. 
Corvo. 
Crespo. 
Cruento. 
Cuadro. 
Cul to. 
Defeso (antic. ). 
Denso. 
Deprehenso (antic.). 
Descalzo. 
Descinto (antic.). 
Desierto. 
Desnudo. 
Despierto. 
Desqu£lo (antic.). 
Destructo (antic.). 
Desyunto (antic.).  
Devoto (antic.). 
Difuso. 
Digesto (antic.). 
Directo. 
Disperso. 
Distinto. 
Diviso. 
Efuso. 
Electo. 
Embriagoantic. 
Empresto 
Embriago( antic. 

Enhiesto. 
Enjuto. 
Enteco. 
Enirego (antic.). 
Erecto. 
Escepto. 
Escluso. 
Escreto. 
Escullo. {antic.). 
Esen to. 
Esleito (antic.). 
Espulso. 
Esperto. 
Espeso. 
Espreso. 
Estenso. 
Est into. 
Estracto. 
Estrecho. 
Estricto. 
Exento. 
Fa I to. 
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lnfinitivo. 	Participio pasivo reg. 	Part. pasivo 17 

Favorecer 
Fechar 
Fijar 
Fin^ir 
Freir 
Ilartar 
Iludir (antic.) 
Improvisar 
Incluir 
Incnrrir 
Indecidirse (desusado) 
Indefender (poco us. °) 
Infartar 
Infecir (antic.) 
Infectar 
Inficionar 
Infligir (antic.) 
Infundir 
Ingerir 
Ingertar 
Inserir (antic.1 
Insertar 
Instruir 
Interrumpir 
Intocar(desusado.) 
Introducir 
Intrusarse 
Invertir 
Inyungir (antic.) 
Juntar 
Lasarse (antic.) 
Leudar 
Limpiar 
Listar 
Maldecir 
Malquistar 
fiancar 
Manifestar 
Manumitir 
Marchitar 
Merecer 
Mondar 
Mutilar 
Nacer 
Nublar 
Ocu l tar 
Omitir 
Oprimir 
Pagar 
Pasar 
Perfeccionar 
Permitir 
Pervertir 
Pintar 
Polucionar (poco us.) 
Poseer 
Premitir (antic.) 
Prender 
Presumir 
Pretender 

Favorecido 
Fechado 
Fijado 
Fingido 
Freido 
Ilartado 
Iludido (antic.) 
Improvisado 
Incluido 
Incurrido 
Indecidido (desusado) 
Indefendido (poco us.) 
Infartado 
Infecido (antic.) 
Infectado 
Inticionado  
Iniigido (antic.) 
Infundido 
Ingerido  
Ingertado  
Inserido (antic.) 1 
Insertado  
Instruido 
Interrum ido 
Intocado (desusado) 
Introducido 
Intrusado 
Invcrtido 
Inyungido (antic.) 
Juntado 
Lasado (antir. 
Leudado 
Limpiado 
Listado 
Maldecido 
Malquistado 
Mancado 
Manifestado 
Manumitido 
Marchitado 
Merecido 
Mondado 
Mutiiado 
Nacido 
Nublado 
Ocultado 
Omitido 
Oprimido 
Pagado 
Pasado 
Perfeccionado 
Permitido 
Pervertido 
Pintado 
Polucionado (poco us.) 
Poseido 
Premitido (antic.) 
Prendido 
Presumido 
Pretendido 

Instructo (antic.). 
InLerroto (antic.). 
Intacto. 
Introduclo (antic.). 
Intruso. 
Inverso. 
Inyuncto (antic.). 
Junto. 
Laso. 
Leudo. 
Limpio. 
Listo. 
Maldito. 
Malquisto. 
Manco. 
Manifesto. 
Man umiso. 
Marchito. 
M@rito (agtic. ). 
Mondo. 
Mutilo. 
Nato. 
Nublo. 
Ocul lo. 
Omiso. 
Opreso. 
Pago (familiar). 
Paso. 
Perfecto. 
Permiso (antic.). 
Perverso. 
Pinto (antic.). 
Poluto. 
Poseso. 
Premiso (poco usado). 
Preso. 
Presunto. 
Pretenso. 

Favorito. 
Fecho. 
Fijo. 
Ficto. 
Frito. 
Marto. 
Iluso. 
Improviso 
Inc,uso. 
Incurso. 
Indeciso. 
Indefenso. 
Infarto. 

Infecto. 

Inflicto ( antic.). 
Infuso. 
Ingerlo. 

Inserto. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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Inh»itivo. 
Prisar (antic.) 
producir 
Proferir 
profesar 
Propender 
Prostituirse 
Proveer 
provenir 

uercr 
uilar 
aer y Rasar 

Ranciarse 
Rarefacer 
Reasutnir 
Recluir 
Recover 
Retlejar 
Refringir 
Remitir 
Repeler 
Repletar 
Requcrir 
Responder 
Restringir 
Rizar 
Romper 
Salar 
Salpresar 
Salvar 
Secar 
Selegir (no nsado.) 
Sepul tar 
Sit(lar 
Soltar 
Subtender 
Sujetar 
Suprimir 
Surgir 
Suspender 
Sustituir 
Tender 
Teiiir 
Torcer 
Yuntar 
Zafarse 

Participio pasivo reg. 
Prisado (antic.) 
Producido 
Proferido 
Profesado 
Propendido 
Prostituido 
Proveido 
Provenido 
Querido 
Quitado 
Raido y Rasado 
Ranclado 
Rarefacido 
Reasumido 
Recluido 
Recocido 
Reflejado 
Refringido 
Remitido 
Repelido 
Repletado 
Requerido 
Respondido 
Restringido 
Rizado 
Romp ido 
Salad. 
Salpresado 
Salvade 
Secado 
Selegido ( no usado.) 
Sepultado 
Sititado 
Soltado 
Subtendido 
Sujetado 
Suprimido 
Surgido 
Suspendido 
Sustituido 
Tendido 
Tenido 
Torcido 
Yuntado 
Zafado 

Part. pasivo irreg. 
Priso (antic.). 
Producto. 
Proferto (antic.). 
Profeso. 
Propenso. 
Prostituto. 
Provisto. 
Provento (antic.). 
Quisto (antic.). 
Quito. x  

aso. 
Rancio. 
Rarefacto. 
Reasunto (antic.). 
Recluso. 
Recocho. 
Retlejo. 
Refracto. 
Remiso. 
Repulso (antic.). 
Repleto. 
Requisite. 
Respuesto (antic.). 
Restricto. 
Rizo. 
Rote. 
Salso (antic. 
Salpreso. 
Salvo. 
Seco. 
Selecto. 
Sepul to. 
Silo. 
Suelto. 
Subtenso. 
Sujeto. 
Supreso. 
Surto. 
Suspenso 
Sustituto. 
Tenso 6 Teso 
Tinto. 
Tuerto. 
Yunto. 
Zafo. 

CAPITULO X. 

DE LAS PARTICULAS INDECLINABLES, ES DECIR, DEL ADVERBIO, DE LA 
PREPOSICION, DR LA CONJUNCION Y DE LA INTERJECCION. 

Todos los gramsticos Ilaman indeclinables estas parti-
culas, por carecer de Ia declinacion 6 inflexion que halla- 
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92 	 DEL ADVERBIO. 

mos en el nombre y en el verbo, pues si bien falta a nuestr o 
 nombre la diversidad de casos que tiene el de los griegos 

 y latinos, no deja de tomar nueva terminacion para signiti-
car el plural, y son muchos los adjetivos que tienen una 
para cada genero. 

Algunas no merecen ciertamente el nombre de particular  
(partecillas) , esistiendo adverbios en castellano de nueve 
y do mas silabas, cuales son impertinentisi7nam°ente, con-
trarevolucionariamente. Pero a escepcion de las quo poe_ 
den reputarse come dicciones compuestas, todas las parti-
culas son palabras cortas . y no debe parecer eslraiio que 
se las distinga con un nombre que conviene a casi todas 
las preposiciones, a las conjunciones a interjecciones mas 
usuales y i la mayor parte de los adverbios. 

Del advei•biu. 

Llamase de esta manera, porque se junta con cualquiera 
palabra (ad verbum), esto es, con cualquiera parte de la 
oration, mends con las conjunciones a interjecciones, Para 
modificar su significado en virtud del que tiene el mismo 
adverbio. En, Poco diestro; hablaste bien; menos pron-
tamente; mas hacia el bosque, to vemos en efecto.junto 
con un nombre, con un verbo, con otro adverbio y con una 
preposition. 

Conocer que adverbios son de lugar, de tiempo, de can-
-tidad etc. etc., es mas propio del estudio de la lengua en 
dos autores y en los diccionarios, que do las nociones ge-
nerales que deben darse en la gramitica. En esta basta ob-
servar, quo los bai simples, como antes, no, nunca, si; 
y que otros son compuestos, v. g. demas, tambien. La ma-
yor parte de los ultimos se forma de los adjetivos, ai5adien-
do mente a su terminacion femeniva : de discreto, fuerte, 
hkbil salon discretarnente, fuerternente, habilmente. Sin 
embargo Uai quo atenerse, para la admision de los adver-
bios asi formados, al uso, el cual admite a desgraciada-
mente y santamente, y no ha querido aun dar entrada a 
malhadadamente y beatamente. — Estos adverbios ni sig-
nifican ni son otra cosa quo la termination femenina de los 
adjetivos, quo concierta con el ablativo latino mente; por to 
que piamente, prudentemente no siguifican mas quo con 
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pia mente, con prudente mente, o mas bien, de vn mode 
pio, de um modo prudente. En los derivados de los mne-
rales ordinales o de los adjetivos que espresan Orden, lunar 
a tiempo, hallamos Ia idea de su origen. Por ejemplo : Tra-
temos primeramente, esto es, en primer lugar; He teni-
do ziltim.amente carta suya, as decir, en los siltimos dias, 
o por el ultimo correo. 

Otros son verdaderos nombres, ora sustantivos, ora ad-
jetivos, que se emplean adverbialmente, como claro, jun-
to, mal, presto, pronto, solo, tarde etc., los cuales no 
pueden distinguirse mas que por su colocacion y signilica-
do. Cuando digo, El paseo me ha probado mal; tarde 
nos veremos, use adverbialmente las votes mal y tarde, 
quo son sustantivas en estas frases, El mal se le agrava; 
la tarde ester fresca; y en esta otra, 1{9al rjemplo nos ha 
dado, Ilena mal las funciones de adjetivo. 

[Jai por fin frases o modos adverbiales, quo se componen 
d.' dos o mas dicciones, asi, a deshora, a duras penas, de 
r,'ras, mal de su grado, por acaso etc. 

Los adverbios tienen los mismos grados de comparacion 
y con las identicas irregularidades, que los 'adjetivos que 
con ellos dicen relation. Recordando pues lo quo sobre los 
comparativos y superlativos se ha dicho on el capitulo III, 
as fscil conocer, que de velozmente se forman mas 6 me-
nos velozmente, mgti velozmente o velozi.simarnente; de 
afablernente, mas afabiemente, mui afablemente o a/a-
bilisim.amente; de sabiamente, mas sabiamente, snui 
sabiamente o sapientisimamente; de altamente, mas at-
tamente o superiormente, mui altamente o altisima-
mente (el superlativo suprem.amente as mui poco usado) ; 
d: bajasnente, mas hajamente o inferiormente, mui ba-
jamente, bajfsimainente o injiimamente; de bien o bue-
namente, nas bien o tnejor, mui bien ii optimamente; de 
granrlemente, mas grandemente o mayormente , mui 
grandernente 6 grandxsisnamente. El superlativo ma.ri-
mamrnte casi nunca so usa, y mas Bien so halla el mismo 
maxima latino, aunque solo en la conversation familiar, 
como cuando dona Irene dice en el acto I, escena IV, del Si 
de las ninas de Aloratin : No as maravilla que cuanto ha-
ce y dice, sea una gracia, y m ixime a los ojos de usted, 
que tanto se ha empeiiado an favorecerla. Do mal G ma- 
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larnente, mas mal o peor, inua mal, ,nalisi^namente o 
pesimamente; de mucho, mas (nunca se dice mas mu-
cho), muchisimo, y raras vezes mui mucho; y de poco, 
mnenos (mas poco no esta easi en use), mui poco y po-
quisimo, pero nunca minimarnente. 

Si el uso ha introducido algun adverbio superlativo en 
isimamente, observese que se deriva siempre de un nom-
bre en isirno, segun se nota en muchos de los citados, y en 
mil otros, . v. g. pronto, mui pronto o prontisimamente. 
En los demas hai que contentarse con el superlative com-
puesto del adverbio y ]a particula mui, v. g. cerca, mui 
cerca; lrjos, mui lejos; porque no puede decirse eerquisi-
mamente ni lejisirmamente. Usamos con todo de lejisimos 
como superlativo; pero solo en el lenguaje familiar. 

Rara vez sacamos los adverbios de nombres aumentati-
vos 6 diminutivos, que en tal caso retendrian la fuerza de 
an origen ; y los pocos adverbios de aumento 6 diminution 
que ha admitido el uso, vienen mas bien de otro adverbio 
simple, que de un nombre, V. g. cerquita, lejitos y lejue-
los. De los aumentativos y diminutives preferimos formar 
frases adverbiales', cuales son, a to valenton, a hurtadi-
llas, de puntillas. w I 

De la preposition. 

Llamamos preposiciones unas pocas particulas de signi-
ticado bastante vago, que espresan indispensablemente Ia 
relation entre dos partes del discurso, contribuyendo a lijar 
el sentido en que se toma cada una de ellas, si son pala-
bras de muchas acepciones; y se anteponen o preponen 
precisamente a la palabra que rigen, de donde les ha ve-
nido el nombre de p•eposiciones. Dormir sobre un nego-
cio, significa pensarlo maduramente, y, Dormir sobre las 
tablas, quiere decir entregarse al sueno en un suelo de ma-
dera, 6 sobre un tablado sin colchones ni jergon alguno. 
Este ejemplo dernuestra, que Ia preposition sobre, a mas de 
enlazar los nombres negocio y tablas con dormir, para que 
resulte una oration de to que antes no la formaba (Dormir 
las tablas), 6 de lo que denotaba una cosa mui diverse 
(Dormir un negocio), nos indica ]a acepcion en que to-
mamos cada vez el verbo dormir. Nada ha podido hater la 
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preposition respecto del nombre negocio, porque sit signi-
ficado admite poca variation; pero ha contribuido a liijar el 
de las tablas, que denota aqui una cosa mui diferente que 
en Ia frase, Salir a las tablas, y en ninguna de las dos lo 
mismo que en, Jugar a las tablas. 

pueden sacarse de to dicho los caracteres de la preposi-
cion y sus principales diferencias del adverbio, con•el que 
sueleu confundirla algunos. Primero : la preposicion une y 
afecta dos partes de la oration, mientras el adverbio puede 
nnoditicar solo una. Cuando digo, Has peleado valiente-
nzente, queda cabal ]a sentencia ; pero si di,jeramos , Has 
peleado con, esta particula exigiria que anadiesemos el su-
;eto con quien ha mediado la pelea, v. g. Has peleado con 
Jos enemigos. Segundo : muchas de las preposiciones tie-
❑ en una signification bastante vaga, y nunca tan determi-
nada como los adverbios, segun to hare ver on Ia Sintixis. 
i l tercer caracter de la mayor parte de ]as preposiciones 
(por mas que los ide6logos y etimologistas las Crean nom-
bres anticuados, 6 fragmentos de nombres), es el deberse 
reputar ahora como vozes simples 6 primitivas; to que no 
puede aplicarse a los adverbios, que son casi todos, 6 deri. -r  
vados, o compuestos, y algunos verdadeeos nombres em-
pleados adverbialmente. 

Ni obsta para que juzguemos la naturaleza de las prepo-
siciones diferente de la que tienen los adverbios, que pue-
dan resolverse estos por una preposicion y un nombre, V. g. 
Pensar cuerdamente, esto es, con cordura; obrar con-
certadamen.te ,ó de concierto; suceder casualmente, es 
decir, por casualidad. Esto coutirma cabalmente mi doc-
trina ; porque si no puede dudarse, que supliendo estas pre-
posiciones y nombres a los adverbios respectivos, modifican 
como ellos a los verbos que acompanan , menos duda Cabe 
cu que enlazan por precision a los sustantivos con los ver-
bos; oficio que nadie ha sonado jamas atribuir a los adver-
bios. Lo tinico que de esto debe inferirse, es que apenas hai 
adverbio quo no pueda resolverse por una preposicion y 
uno 6 mas Hombres, como, alli por en aquel lugar, abajo 
por en la parts inferior, cuando por en el tiempo que, 
indudablemente por sin duda etc. 

Con estos antecedentes, me parece que solo deben cla-
;ilicarse entrc las preposiciones las siguientes particulas : a, 
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acerca de, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, en-
Ire, A cia, hasta, Para; por, segun, sin, so, sobre v 
tras. Omito a antes, cerca, despues y detras, a pesar de 
que las reputan como preposiciones casi todos los gramiti- 
cos, porque despucs de unidas dichas particulas al verbo, 
no se advierte que falte nada para el buen sentido de la ora-
cion, v. g. Hernos observado antes; Ha quedado cerca; 

 Te lo contare despues; Detras viene. Verdad es que pa-
recen preposiciones en algunas frases, como on estas, He-
mos observado antes de ahora; Ha quedado cerca de la 
ermita; Te lo contare despues de la cena; Viene detras. 
de nosotros; lo cual sucede tambien con infinitos otros ad-^ 
verbios, v. g. Ha obrado correspondientemente a su cla-
se, 6 separadamente de los suyos; Delante de testigos; 
Dentro de la casa; Ademas de los peones; Tuera del par- 
que; Lejos . do nil lal pensamiento. Esto solo prueba que 
para juntar otra idea a la del adverbio, tenemos quo agre-
gar algo on ciertos casos; pero las preposiciones reclaman 
siempre semejante complemento. No to hai en, Habla ba-
yo, porque bajo no es a(lui preposition, sino adverbio que 
signilca en voz baja. Digase, El hijo menor estci bajo, y 
notaremos al momento la necesidad de a?iadir, lca autori-
dad paterna, 6 alguna circunstancia parecida. , 

De la conjuncion. 

Las palabras quo sirven para ^espresar la relation que 
lrai entre las partes de la oration 6 entre los incisos del 
discurso, sin modificar el significado de las dicciones ni 
contribuir para fijarlo, Ilevan el nombre de conjunciones, 
y el de frases conjuncion ales las dos ci mas dicciones que 
so emplean reunidas con el misrno objeto. 

Son copulativas las que espresan in simple reunion de 
dos pensamientos, a cuya case pertenecen J, e, tainbien. 
Para afirmar ; ni, tampoco, para negar ; y que, para jun-
tar los dos tcrminos de una comparacion, 6 los verhos de- 
terminantes con sus determinados. 

Las disyuntivas sirven para la separation o alternativa 
de los pensamientos, y por el segundo de estos ol:cios to-
man el nombre de distributivas. Tales son o, u, era, allo-
Ca, ya, bien, que, siquiera v sea qua. 
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Con las adverxativas se denota oposicion o contrariedad, 
olicio que desempenan pero, empero (que empieza i anti-
cuarse), mna.r, con lodo, sin embargo, aunque, bien que, 
cuando, sino, etc. 

incluyen condition las condicionales, on cuyo numero 
deben contarse Si, corno, cuando, con tal que, etc. 

Las comparalivas espresan Ia comparacion entre los pen-
samientos, y esto hacen coino, asi, asi como, tal como, 
segun, y las demas ('rases conjuncionales con quo esplica-
rnos Ia semejanza de una cosa con otra. 

Aprovechan las causales para signilicar la causa 6 moti-
vo do una proposition, como porque, pues, puesto que, 
ya que, etc. 

Las finales senalan el fin I objeto del pensamiento, se-
gun to liacen para que, a fin de que, etc. 

Las ilotiras acompaiian a la ilacion 6 consecuencia que 
se saca de las premisas sentadas, para lo cual usamos de 
pues, por tanto, por to mismo, de consiguiente, etc. 

Con las continuativas, v. g. asi que, a ina.s de, demas 
de, entre tanto, otrosi, etc., proseguimos el discurso y so-
lemos anudar unas cliusulas con otras. 

De la iaterjecciorz. 

Se distinguen con el nombre de interjecciones ciertas 
palabras 6 (rases mui cortas, con que espresamos ripida-
mente los movimientos 6 afectos del animo. Como son de 
ordinario una manifestation repentina de la pasion quo nos 
agita, pende inucho su sianilicado del tono con que las pro-
nunciamos, o de la action con que las acompaiiamos; y asi 
es que una misma voz sirve para espresar afectos mui di-
versos. Con la at nos alegramos unas vezes, otras nos en-
tristecemos; en estas damos i eutender mora o sorpresa, y 
en aquellas nuestro horror y espanto. Con Ia he amenaza-
mos, Lamamos la atencion 6 denotamos no liaber entendi-
do to quo se nos dice, segun los casos, variando to inflexion 
do la voz o el gesto. Conn todo, mucbas estin destinadas a 
manifestar este o el otro afecto con arreglo a lo estableeido 
en la clasitcacion que sigue. 

Espresan admiration, horror, dolor 6 pesar estas, Alt, 
5 
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ai, dscuas, hola, oh, caramba, cdspita, euerpo de Di 
Dios mio, Jesus, Beal pecado, vcilgame Dios. 

Alegria, Ah, ai, ea, hola, ho, bravo, bueno, vaya, 
viva. 

Amenaza, enfado e indignation, Ah, ai, he, oh, Via, 
ya ya, aparte, fuera, oxte, quita, soga, vaya. 

Aprobacion, Bien, mui bien, bravo, bueno, bueno 
bueno, grandernente, undo, vaya. 

Burla y escarnio, Ai, ha, hahe, hi, hi hi, ta, ta ta, 
tate,. ya, pues ya. 

Desagrado por percibir un mal olor, Puf, peste. 
Desco, Asi, djald, haga Dios, plegue d Dios, quiera 

Dios. 
Sirven para animar, Ea, szis, danimo, vamos, vaya. 
Para contener, Hola, ta, tale, cuidado, guarda, guar-

te, qne es contraction de„guardate, y vaya. 
Para imponer silencio, Chito, chiton, callar, silencio, 

punto en boca. 
Para llamar la atencion, Ce, ea, ho, he, hola, to, afue-

ra, agues va, cuidado, guarda, plaza. 
Para manifestar que se recuerda alguna cosa 6 que se vie-

ne de repente en conocimiento de ella, Ta, tate. 
Para entenderse con los animales : asi Para llamar a los 

pollos y gallinas decimos Pi pi 6 pio pio, a los gatos Miz  
miI, a los perros Chus, chucho, tus tus, zuzo, sirvien-
do tambien algunas de estas vozes Para irritarlos; para de-
tener a ]as caballerias, Xo o So, y Para hacerlas andar, 
arre. 

Sobre las interjecciones poco mas hai que ai5adir : no sub 
cede lo mismo respecto de las otras particulas indeclina= 
bles, cuvos usos y significados espondre detenidamente en 
la parte que sigue. 

4 
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PARTE SEGUNDA. 

SINTAXIS. 

Esplicase en la Sintaxis el uso, colocacion y variaciones 
que tienen en el discurso las diversas partes suyas que van 
hasta aqui analizadas. Si me empenase en sehalar todas las 
combinaciones que pueden darse a ]as palabras en la va-
riada, rica y libre lengua espanola, quiza no bastaria un 
volamen diez vezes mayor que este, y al Cabo no habria 
aootado los tesoros de tan abundante minero. Me limitare 
por canto a los modismos 6 maneras de hablar mas usuales, 
dejando los otros at cuidado del maestro y a la constants 
atencion del discipulo. 

Siempre que tratamos de espresar un pensamiento (lo 
cua-1 se llama en lenguaje gramatico.formar una oration), 
hallamos que las partes que to componen, guardan todas 
cierta dependencia mutua, es decir, que unas rigen a 
otras, y que las declinables se corresponden 6 concuerdan 
en sus varias terminaciones. Examinemos pues ante todo to 
que es regimen y concordancia, y hecho esto, recorrere-
mos las partes de la oraciou por el mismo Orden que ocu-
pan en la Analoaia, para senalar su sitio en el discurso y 
las alteraciones que pueden suirir en su estructura y signi-
ficado, segun la manera con que estau colocadas. 
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CAPITULO I. 

DEL REGIMEN Y LA CONCORDANCIA. 

Regimen es ]a dependencia que una parte de Ia oration 
tiene do otra : Ilimase esta la que ripe, y aquella la regi. 
da. Regir es, segun esto, pedir la diction principal que se 
Halle en tal modo o on tat tiempo la que do ella pende. d 
bier reclamar tat adverbio, tal preposicion o tat conjun. 
eion , para que lonremos espresar nuestros juicios, sin des. 
viarnos de las reglas del been lenauaje. En la sentencia, 
La mano del Criador saco a los hwnbres de la nada, de. 
cimos que la mano rige a la preposition de y por su me-
dio at sustantivo Criador, no menos quo at preterito abso-
Iuto de indicative sacd, el cual rige por su parte a la prepo-
sicion a y con ella at caso objetivo los hombres, at mismo 
tiempo que a la preposicion de y al nonibre la nada, para 
complemento de la idea que nos babiamos propuesto enun-
ciar. 

Las palabras que pueden regir a otras, son el nonibre, 
el verbo, las preposiciones y las conjunciones ; pero nin-
guna rigen los adverbios ni las interjecciones, salvo la ai 
en ciertos casos. 

La armouia de las diversas terininaciones de las palabras 
declinables constituye la concordancia, la cual es la cor-
respondencia que guardan entre si los nombres concertan-
do on genero y nlimero, o bien los nombres con el verbo 
conviniendo en numero y persona. En razon de esta con-
formidad decimos, Un fiero leopardo le acometio; Los 
juezes me hicieron varia: preguntas intenspestivas; Yo 
estudio; to juegas; vosotros correis. Eli estas frases es 
evidente que no puede menos de decirse, fiero y acomefi6, 
por ser leopardo masculino, uno solamente y de la tercera 
persona del singular : siendo muchos los juezes y do la ter-
cera persona del plural , el verbo hacer ha de estar en la 
misma : at nombre sustantivo plural preguntas del genero 
femenino corresponden los adjetivos varias c intempesti-
vas de su genero y niimero; v go, to y vosotros deben 
concertar respectivarnente con las terminaciones de la pri-
mera y segunda persona del singular, y la segunda del plu- 
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ral de los verbos estudiar, jugar y correr. Del que falta a 
estas reglas de la Buena construction, se dice que comete 
soleeisrnos. Cervantes era sobrado descuidado en la correc-
cion, para que estraiemos hallar en su Don Quijote los 
siguientes : Si las nubes de polvo... no les turbara y ce-
gara la vista; Les sirvio de peine unas manos; Les suce-
dio cosas; Valgate mil. sanatases; Se le vino a la imagi-
nacion las enerucijadas; La (ralea) de los buenos pal-
mas y lauros merecen; Escribanos tantos que podia for-
mar un mediano escuadron; Vengase alguno de vuesas 
Mercedes conmigo, y veran con los Ojos; Entre los cua-
les pasaron una large y dulce p/rr/ica; El peligro en que 
me pusieron haberlas leido. El mismo desalino y falta de 
lima se notan en el Tratado de la regalia de Espana por 
Campomines, del que copio estos pasajes : Aquellas reser-
vas... no-se pudo hater con derecho; Por punto general 
se reservo a la camara... los espo/ios. A Moncada, aun-
que mas correcto que estos autores, tambien se le escapb 
el solecismo, Se tuvo nuevas de la liga, que de ningun 
modo debe escusarse. 

Si dos o mas nombres del singular, unidos por alguna 
conjuncion, rigen un verbo, debe estar en plural, y tam-
bien cl adjetivo que a ellos se relieve: La hermosura y bri-
llantez deslumbradoras del trono nos seducen. Lo propio 
sucede cuando solo hai un sustantivo, si se sobrentiende 
ademas otro, como en, El ejercito de Valencia y Murcia 
estaban en march a; porque la oration completa seria, El 
ejercito de Valencia y el ejercito de Murcia etc. Con mu-
cba mas razon ha de estar el verbo en plural, cuando uno 
de los supuestos es de este numero ; sin que hays necesidad 
de repetir el verbo en el singular, pars referirlo at nomina-
tivo singular, como con cierta afectacion to hizo Cervantes 
diciendo: Y los consejos y compania del maestro Elisa-
bat le fue y lefueron  de mucho pros'echo. 

El unico caso en que dos o mas nombres del numero sin-
gular, juntos por medio de aiguna conjuncion, llevan el ver-
bo en dicho niimero, es si este los precede con cierto ea-
raeter de impersonal. Solo pucde decirse, Se vende mu-
cho vino y azeite; y, El vino y el azeite Sc venden bien. 
Pero si el verbo no se anuncia como impersonal , por mas 
que se halle antepuesto a muchos nombres singulares, pile- 
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de estar en cualquiera de los dos numeros ; pospuesto, ha de 
it indispensablemente at plural. Puede decirse, Falta, o, 
Faltan to dedicatoria y la portada; mas invertido el or-
den, solo estari bien, La dedicatoria y la portada faltan. 
No puede por tanto disimularse al autor del Don Quijote, 
que dijera, A los que Dios y naturaleza hizo libres; Aun-
que la ham bre y desnudez pudiera fatigarnos; y, La ho-
ra, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza del que 
cantaba, causo adrniracion. Eu dichas frases debia estar 
el verbo en plural, y tambien debia estarlo el adjetivo ta-
bernario en la paging IX del prologo at tomo II de las obras 
de Moratin (edition de Madrid de -I 830), donde dice, Per-
sonajes y estilo tabernario. De esta ipanera el epiteto cali-
lica solo at estilo, y no at estilo y a los personajes, segun to 
pide la sentencia. En un escritor tan culto y limado Como 
Moratin debe suponerse, que descuidos de esta clase son 
yerros de imprenta, como creo to es el, Haga presente las 
mjoras ; adelantamientos y ahorros , que ocurre en Ia 
pag. 9 del tratado de Carvajal intitulado Del oficio y car-
gos del intendente de ejfrcito en campana. — Importa 
poco para la observancia d'e to que acabamos de sentar, que.. 
el segundo nombre de la serie este en ci numero plural, 
pues no hai inconveniente en decir, No era (6, No eran, 
segun to ha puesto Navarrete) ciertamente la adulation, 
ni los respetos debidos a estos altos personajes, los que 
dictaban etc. Aunque ya las causaba (dice Martinez de Ia 
Rosa en la Vida de Hernan Perez del Pulgar, paid. 4-1 ) 
no pequeno embarazo... to agrio y estrecho de las sen-
das, las cargas y elfardaje. En to cual disconvengo ente-
ramente de Clemencin, que sienta en la pag. 5.14 del to-
mo 5° de su Com.entario, que bizo mal_ Cervantes en deck: 
Lo mis,no confirmo Cardenio, D. Fernando y sus cama-
radas, pues el uso no sufre que un verbo este en singu-
lar, cuando alguno de los supuestos estd en plural como 
aqui. A mi modo de entender el uso y la prActica de los me-
jores escritores, antiguos y modernos, estan contra el aser-
to de Clemencin. 

No es aplicable esta regla 6 los casos en que los nombres 
van sueltos;  y no enlazados por conjuncion alguna. Enton-
ces el verbo, ora los preceda, ora los siga, puede ponerse 
indistintamente en cualquiera ntimero. Estari bien dicho, 
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Ninguna especie de ambicion, ninguna mira de prove-
€ho personal le escitaba en ini espiritu, segun hallo en Jo-y 
vellanos; 6 bien le escitaban en mi espiritu; pero pru6bese 
el anadir cualquiera conjuncion entre los sustantivos, y se 
notary la necesidad del plural. Ninguna especie de ambi-
Lion y ninguna miry de provecho etc. Ni la ambicion 
ni el provecho etc. La ambicion 6 el provecho etc.. todos 
estos tres giros pedirian que se dijese, le escitaban. El mis-
mo autor puso a continuation de la clausula antedicba es-
La otra : Escitabanle solamente el ardiente amor que pro-
feso a mi patria, y la esperanza de los grander bienes 
etc. — Si en lugar de unir 6 los dos nombres del singular
uua conjuncion, los enlaza la preposition con, el verbo es-
6 bien en cualquiera de los dos niimeros : Pedro con su 
ijo estuvo, 6, estuvieron a visitarme. Se tiara preciso el 

; plural, siempre que los dos supuestos de la frase vayau li-
6t .gados por las particulas Canto... como, V. g. Panto uno 
^'.•.eomo otro haia espuesto su parecer. — Eu las oraciones 

,en que por medio del verbo ser juntamos a un Hombre sin- 
lar con uno plural, suele colocarse dicho verbo en el nu- 

odel Hombre que to sigue, por ejemplo : La renta de 
duque son mil escudos; Mil escudos es la renta de un 

que. Por esto dijo Cervantes, Los enca,nisados era gen-
te medrosa. En taro de duda mas vale inclinarse at plural, 
pues Si suena bien, Su aliinento son las patatas, 6, Las 
patatas son su alimento, yo nunca diria, Las pat alas es su 
alimento; y me desagrada leer en el Tratado de la rega-
lia de Espana de Campomines , Estos dos actos... es la 
potestad verdadera. No necesita segun esto la correction 
lue tree Clemencin, aquel pasaje del capit. Go de la parte 
segunda del Don Quote: Esto todo fueron "tortas y pan 
pintado. 

Alas dificil es atinar con to que conviene bacer, cuando 
la conjuncion refine nombres de diversos generos, y acaso 
de niimeros tambien diversos. El adjetivo que a ellos se re-
fiere, va entunces en plural y en la termination masculina, 
a. no ser que se lialle junto al nombre femenino plural , y 

-el masculino este mas remoto y en singular. Asi lo practic6 
Jovcllanos diciendo : Si hubiese incurrido en algun error 
6 equivocation, estare pronto d retractarlos; La causes 
del merito y la inocencia ultrajados y perseguidos; De- 
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jando sembrados el rencor y la frdelidad en el corazon 
do sus hijos cautivos. Pero por mucha preferencia que haya 
de darse al sustautivo masculino, no debera ser el adjetivo 
de este genero, si tiene mas inmediato un nombre femeni-
no del numero plural, y mucho memos Si son femeninos, 
aunque singulares, todos los sustantivos que el adjetivo ca. 
lifica. Solo pueden salvarse, mir indolos como descuidos del 
autor b del impresor, estos pasajes del mismo Jovellinos :. 
Siendo tan encontrados las costumbres, los derechos; Cer• 
rados para ellos sus casas y pueblos de naturateza; Atli 
no labia otra defensa ni seguridad que los que ofrecia 
su situation. No puede recaer igual censura sobre esla lo- 
cucion de Martinez Marina : Egipto y Africa quedaron 
vencidas y sujetas al rd i de Babilonia, porque se entiende 
que habla de las ptovincias de Egipto y Africa; y manos 
sobre esta,etra del mismo, Tenian sus usos y coslumbres, 
ya comunes, ya variadas y diferentes, porque los dos 
nombres son del numero plural y esti mas inmediato el fe-
menino. Con todo es tat la predilection que nos merece el 
masculino en igualdad de numero, aun cuando este mas 
apartado, que no habria dificultad en decir variados; y se-
via indispensable hacerlo asi, trasponiendo los nombres;` 
de modo que el masculino plural fuese el mas inmediato at 
adjetivo: Tenian sus cosluinbres y usos, ya comunes, ya 
variados. Hallo pues otras tantas desconcordancias, que 
pudieran mui Bien ser errores tipogralicos, en los siguien-
tes ejemplos; de Jovellinos en las Lecciones de ret6rica y 
poetica : No solomente se peifeccionaron las /iiguras y 
tropos, que era su origen serian toscas y mal alinadas, si-
no que se crearon otras que etc. ; de Quintana en la Vida 
del Gran cap ilan : Doscientas banderas y dos pendones 
reales que adornaban el t2irnulo, tomadas por cal a los 
enemigos del Es/ado; y del eplgrafe de la oda L del tomo 
primero de las poesias de Melendez : Las penas y los gus-
tos forman mezcladas la tela de la vida. 

Sin embargo de to que precede espuesto, hat un caso on 
que el adjetivo no disuena en el singular, aun cuando el 
sustantivo se halle en el plural; lo cual solo puede suceder 
precediendo este a dos numerates o a dos adjetivos que ha-
gan sus vexes, pues entonces es indiferente que el sustanti-
vo vaya en cualquiera numero, considerindose los adjeti— 

f- 
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• vos u los nuinerales como un inciso esplicatorio, que no 
bai dificultad por to mismo on incluir dentro de parentesis. 
Guando se pospone el sustantivo, ha de colocarse precisa-
nlente en singular per un modismo de la lengua. Son cor-
rientes las locuciones, La parte 6 las partes (primera , 
segruizda) del Don Quijote prueban el ingenio de su au-
tor; El dia o los dins (este y el anterior) me vi en gran 

fr. pelil/lO. Pero solo nos es permitido decir, La primera 
seguncla parte del Don Quijote prueban el ingenio de so 
actor; Este y el anterior dia me vi en gran peligro.  

For to que antes hemos esplicado, se comprende que 
estara perfectamente dicho, Aprovechan mucho.la conti-
nua lectures y la meditation sobre to que se ha leido. 
Mas si en vez de los sustantivos usamos de uno o mas verhos 
puestos on el infinitivo, emplearemos el singular - Aprove-
cha mucho leer de continuo y meditarto que se ha leido; 
a no ser que, variada la frase, espresemos un plural, que 
requiera el verbo y el adjetivo en este numero, como seria 
si dijeramos, Leer y meditar lo que se ha leido, son dos 
cosas mui Wiles. 

Lo mismo sucede cuando uno de los dos supuestos es un 
nombre neutro, porque como los de dicha clase nunca re-
presentan individuos o cosas materiales, sino ideas abstrac-
tas, segun se apunto en la nota de Ia pig. 116, se hallan en 
el caso do Jos in(initivos, asi : Esto y la separation de I). 
Antonio debia perjudicar a sus miras; Lo coal y su vi-
sita meprueba que no ha mudado de parecer; Su caracter 
irtapetuoso y to que acababa de oir, le indujo a cometer 
un desatino. Siendo digno de observarse que usamos del 
singular, aunque uno de los supuestos sea del plural y vaya 
inmediato at verbo, v. g. Esto y los mosquitos suele des-
velarme. 

Algona vez los nombres Ilamados colectivos, per signifi- 

ar en el singular una muchedumbre 6 pluralidad, concier-
n con un adjetivo 6 un verbo del plural ; en cuyas locu-

ciones se atiende fnas a la idea que concibe el entendimiento, 
que a formar una buena concordancia; y a esto damns el 
nombre de silepsis : Se agolpo el pueblo, y amotinados 
se dirigieron a casa del gobernador : La genie que acd 
no saben leer ni escribir, ha dicho Capmany en la p5gi-
na 99 del discurso preliminar del Teatro de in elocuencia. 
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Para que esto pueda hacerse, son necesarios dos requi-
sitos : primero, que los nombres colectivos sianifiquen mu-
chedumhre de cosas o personas indeterminadas, como gen-
te, infinidad, multitud, pueblo, pues no diremos, El re-
1 ano siguio su camino, y entraron en el redil; ni, El 
ejercito, despises de haber peleado, se retiraron a la ciu-
dar1; porque rebano y ejercito comprenden una muche- 
dumbre de cosas determinadas, como lo son las ovejas y, 
los soldados. Segundo, que el nombre colectivo no vaya 
pegado al adjetivo o verbo, pues nadie dice, El pueblo 
amotinados se agolparon; ni, La gente no saben leer. Es-
plicase con esto por que nos suena bien que diga Hurtado 
de Mendoza, La genie que saco, fueron ochocientos in-
fantes; y parece un descuido de los muchos quo hubiera 
corregido este escritor, si hubiese limado su Historia de la 
guerra de Granada, el que haya puesto, La misma gente 
salieron en pxcblico. Tambien leemos, sin que nos chorlue 
la desconcordancia, en el capit. 65 do la parte segunda del 
Don Quijote, Infinita genie los estaba esperando, de-
seosos de ver; y la notamos al instante en aquel lugar del 
capit. 8 do la primera: La demas gente quisieron poner-
los en paz, mas no pudo; por it aqui juntos gente y pu-
dieron, y venir despues el singular pudo. 

llai otros hombres, quo sin ser colectivos so revisten del 
caricter de tales, unidos a un nombre plural o a dos sin-
gulares por medio do la preposicion de, como, clase, es-
pecie, genero, parte, etc. Por esto decimos, Parte de los 
enemigos picaron nuestra retaguardia; y on el Juicio de 
la obra de Depradt por Villanueva hallamos : Cre!endo 
que pudieran perjudicarles esta especie de transacciones. 
No deben con todo reputarse por colectivos Para este pro-
posito, silo los nombres on quo el ejemplo de los buenos 
escritores autoriza semejantes silepsis, pues a pocos dejara 
de disonar que diga Viera en el prologo de su Historia de 
Canarias, Exornado con las.... notas que el fondo de 
las mismas materias dieren nalurahnente de Si. —Del 
mismo privilegio que los nombres colectivos goza el nume-
ral uno, cuando es supuesto en las acciones reciprocas, V. g. 
Se trasforrnan el uno en el otro; Sc disputaron el uno al 
otro el campo. 

Otras vezes se toma por el contrario un nombre plural 
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por su equivalenle del singular. En estos versos de Me-
lendez, 

Empero mis amores, 
donosa sonriendo, etc. 

nadie nota desconcordancia alguna, porque so, entiende que 
this amores esta en lugar de mi querida. O bien so co-
mete la figura elipsis, es decir, quo falta algo para que este 
completa Ia oraciou, como on el siguieute pasaje do la ealo-
ga Batilo del mismo Melcndez : 

No a mi sea dado (disf,utar o poseer) 
Riquezas enojosas, 
Ni el oro que cuidados da sin cuento; 

en este otro del Diccionario latino-espanol de Valbuena 
,en el verbo Pluo: Llueve o ha lloviclo pieclras, donde es 
menester suplir el supuesto cielo. En las frases, Pasa tres 
minutos de las cuatro, y, Hace o ha seis anos, bai que 
anadir el tiempo de, para que nada falte en buena gra-
matica : Pasa el tiempo de tres niinutos de las cuatro; 
Hace u ha el tiempo 6 el espacio de sets anos. 

Pudiera alguno iefei it a estas las frases quo se forma ❑ 
con las terceras personas del singular del verbo haber, 
v. g. Hai, habia, hubo, habra fiestas reales. Pero on la 
nota F del fin pruel,o con alguna prolijidad, que en estas 
oraciones las fiestas reales no son el supuesto, sino el caso 
objetivo regido por el verbo haber, y quo to mismo debe 

hentenderse cuando decimos en singular, Hai o hubo tal 
funcion. De modo que on semejantes locuciones o existe el 
'supuesto, o ha de suplirse, a fin do que conservaudo el 

• verbo haber su primitivo signilicado do tener, rija come 
persona paciente a la que nos parece agente a primera 

• vista. 
En razon tambien de ]a silepsis decimos, V. M. (Vues-

ktra Majestad) es juslo; V. B. (Vuestra Beatitud) esta bien 
informado, per entenderse quo los adjetivos justo e in/or- 

ado se relieren at rei y at papa, quo son del genero mas-
culiuo; pues si la persona de que hablainos, es femenina 
retenemos ]as terminacioiles prop.as de esle benero. Poe 
tan'to dirigie:do la palabra a una senora , es indispensable 
decir, V. M., V. A., V. E. o V. S. esta buena. Asf dice 
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Lucrecia de Celestina (acto IV) : Aludada ester el diablo, 
fermosa era; y Granada (Introd. pte. 2, cap. 50), Como- 
las tales personas no saben eslos tan s6lidos fundamen_. 
tos de nuestra fe, esida como atados de pies y manos, g 
puestos en una escuridad que les da gran tormento. Por, 
igual razon calificamos a un sugeto de que es un gallina, 
un bestia, un tronera 6 un veleta, porque nuestro animo 
es denotar que es un hombre cobarde, estupido, atolon-
drado 6 vol!ario. 

Por la silepsis igualmente, 6 mas bien por la elipsis, apli-
camos a vezes el adjetivo numeral masculino un a nombres_ 
de pueblos notoriamente femeninos en locuciones como es-
Las: a Quien creyera que en un (suplase poblachon como) 
Segovia no se habia de hallar una posada comoda? En 
un (pueblo como) Salamanca vaya Vd. a buscar to es-
tudiante vestido de negro. Lo mas singular es que la to 
cucion seria mala, si dijeseinos en una Segovia, en una 
Salamanca. Dicese del mismo modo, Lo ha visto medio 
(vecindario de) Valencia; Lo sabe medio (vecindario de) 
Granada. Parecida a las anteriores es la elipsis de Ia frase, 
Esta noche mismo le hablare, pues denotamos, que en el 
tiempo mismo, esto es, preciso a improrogable, de la no-
che del dia en que estamos , se darn el paso de hablar at 
sugeto. No necesitan semejante esplicacion las locuciones, 
Anoche mismo, 6, Antenoche mismo le encontre, siendo 
anoche y antenoche adverbios, que piden la termination 
masculina de los adjetivos que se les juntan , como aver, 
ahora, etc. 

Por igual principio han de reducirse a las reglas genera-
tes de Ia recta construction las frases on que ripen las dos 
primeras personas del singular at verbo en la tercera; to 
cual sucede uuicamente, cuando despues del supuesto se 
halls el verbo ser, y precede at otro verbo un relativo. Por 
ejemplo, si en lugar de, Yo soi el que to digo, 6, quien 
to digo, ó, Tzi eres el que to dices, usamos de la tercera 
persona, Yo soi, o, tzc eres, el que lo dice, o, quien to 
dice; es por enteuderse entonces, Yo soi, 6, t¢i eres el su-
geto que lo dice. No estoi de acuerdo con Clemencin quo 
spina (pag. 422 del tomo segundo de su Comentario at 
Don Quijote) , que ofende a los oidos delicados la espre-
sion, Yo soi el que me halls presente, y que estaria me- 
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jor, Yo soi el que se hallo presente. Lo que no puede du-
darse, es que seria intolerable este modismo en las dos 
primeras personas del plural, respecto de las cuales no hai 
inas que una manera de espresarse • Nosotros somos los que 
to decimos; vosotros sois los queto decis. Tampoco tiene 
Lugar esta locution en las personas del singular, si las sigue 
otro verbo que ser; por lo que no puede decirse, Yo est6i 
aqui que lo sostiene, sino, Yo estoi aqul que lo sosten-
qo; Tsi estas aqui que lo sostienes, y no, que lo sostienc. 
• Si forman el supuesto de un verbo el pronombre do la 
primera persona y el de Ia segunda, 6 bien aquel con cual-
quier otro nombre por medio de una particula, copulativa 
o disyuntiva, ha de it el verbo a ]a. primera del plural, co-
mo , Tti y yo lo vimos aver; Ellos y yo hemos paseado. 
Pero si en lugar del pronombre de la primera persona se 
balla el de Ia segunda del singular, pide Ia oration el ver-
bo en la segunda del plural : Tu y los demas muchuchos 
estabais disputando : Ti2 6 ella gritabais. Y mucho mas cla-
ro es que deben emplearse estas personas, cuando entran 
formando parte del supuesto la primers 6 la segunda del 
plural, v. g. Tanto los catalanes como nosotros perteue-
cemos a la Corona do Aragon. 

CA PITULO H. 

DEL HOMBRE EA GENERAL. 

P Como Ia lengua espaiiola no tiene pars el nombre las de-
sinencias 6 casos que la latina, es preciso que los supla con 
varias preposiciones. No las necesita el noininativo 6 caso 
recto, porque representa at nombre sin relation alguna. 
Cuando unido a un verbo activo espresa la persona que 
obra, es el supuesto, y lo denominamos persona agente. 
El genitivo de los Latinos denota el dueho 6 poseedor de 
una cosa, 6 bien la que es la principal respecto de otra; y 
entonces se le da el nombre de genitivo de posesion, v. g. 
La casa de mi padre; el muro de la ciudad. Va tambien 
en genitivo la materia de que algo esta hecho, como, Es-
tatua de bronce; y tiene este caso otros varios usos que 
casi todos so suplen en castellano con la preposition de. 
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•Colocase. en dativo aquello hacia lo cual se dirige o tiene 
tendencia otra cosa, o Bien le results claim o provecho de la 
accion del verbo , sin ser el objeto direeto de ella ; y par s 

 esto empleamos en unas locuciones la preposition a, y en 
.otras la Para : Ofrecer socorro a los sitiados; El padre 

 trabaja Para sus hijos. El acusativo recibe en latin la ae-
cion del verbo, y per esto lo llamamos persona paciente d 
caso objetivo. Este lleva la preposition a, Si es una persona, 
v. g. He visto a Juan; o bien va sin ella, si es an animal 
irrational 6 una cosa, v. g. He visto machos prodigios.; 
Cl vocativo de los Latinos termina en general como el no-
minativo, y espresa in persona con quien hablamos, la cual 
esta sola o precedida de Ia interjection oh (que se escribe_ 
entonces o), como entre nosotros sucede: Old, hijos mnios;. 
old, o valientes. Sirve el ablativo para significar la mate- 
ria de que se trata, el modo de ejecutar una accion, el ins-
trumento que se emplea, la persona agente en in forma pa-
siva, etc. etc. ; to cual espresamos con las preposiciones de 1  
sobre, con, por y otras. Teniendo los pronombres yo, t2i-1 
el, nosotros, vosotros v ellos terminaciones para el acusa-
tivo y el dativo, nos ahorramos el rodeo de la preposition 
a en mucbas locuciones en que es necesario para los de= 
mas nombres : Le (al sugeto de quien se habla) lean heri-
do; Nos (a nosotros 6 a nosotras) abruman los pesares. 

No es lo mas frecuente que en la variada construccioi 
castellana ocupen los casos un sitio fijo, como lo prescribe 
a los suyos la ordenanza, por decirlo asi, rigurosa de otras^ 
lenguas. No hai de cousiguiente que buscar en ella la regu` 
laridad de que el supuesto unido a su genitivo, si to hai ^ 
preceda al verbo, y que sigan a este el caso objetivo (6 el 
complemento directo), y el dativo y ablativo, que son los 
cases denominados comple2nento indirecto por los gra-
maticos modernos. Per este motivo, si la sinta\is de otras 
lenguas parece exigir que se siga el Orden llamado directo 
o logico, el cual pide que vaya delante el supuesto con sus 
dependencias, luego el verbo, despues el acusativo y por 
tin el complemento indirecto; nosotros preferimos el ordeq 
inverso u oratorio, obedeciendo a nuestras pasiones, y an 
teponiendo 6 postergando las diversas partes de la oration, 
segun lo reclaman los antecedentes y consiguientes, la eu-
fonia (que es la colocacion de las palabras y de los miem- 
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Bros del periodo, y ]a rotundidad de este que mas gustan 
a nuestro oulo) y la particular enfasis con que nos propo-
nemos enunciar estas o ]as otras dicciones de la frase. Si 

4os franCeSeS usan de esta construccion, La espada del ven-
eedor confundio d sus propios hijos con el resto de la mu-

checlumbre en tan horroroso estrago; los espanoles pre-
ferinlos decir, En tan horroroso estrago confundio ci sus 
propios hijos La espada del vencedor con el resto de la 
^ uckedunzbre; o, Confandio ci sus propios hijos en tan 
horroroso eslrago la espada del vencedor con el resto de 
jc vzuchedumbre; 6, A sus propios hijos confundio la 
,Spada del yen cedar en tan horroroso estrago etc. 

IIa de cuidarse si de que los articulos, los pronombres 
demostrativos, los numerales, sus derivados alguno, ni- 

'4 guno, y los titulos que solemos anteponer a los nombres 
propios o a los apellidos, vayan unidos al sustantivo a que 
e referee, y que los separe a lo mas alguna breve califica- 

. lion del mismo. Nadie dice, El ha Ilegado correo; Dos 
Para viqjar coches; Ningun he leido escritor; Don ha 
muerto Rodrigo. Alas conviene notar, que si bien entre los 
articulos, pronombres demostrativos etc., y los sustantivos 
puede interponerse algun adjetivo . El diligente correo; 
Dos lindos coches; Ningun buen escritor; no se permi-

Ste esto en ci ultimo ejemplo, por ser mala locucion, Don 
been Rodrigo, asi Como lo seria, Frai religioso Juan. 

Solo en las cl:iusulas que no Ilevan dependencias ni com-
plemento ind;recto, nos conformamos con el Orden lugico : 
Dios as misericordioso; Los hombres pueblan la tierra. 
Pero si dejan de estar aisladas y pasan a formar pane de un 
periodo, caminamos ya con nuestra franqueza acostumbra-
da diciendo : Qua es Dios misericordioso, o, que es mi-
sericordioso Dios, alega el pecador; Pueblan la tierra 
los hombres ,y olvidados de su Hacedor, etc. 

El genitivo de posesion es el caso que va mas generaI-
menlc despues del sustantivo que lo ride. Con todo no es 
raro colocarlo antes, 6 intercalar alao entre 61 y el sustan-
tivo, en especial si acompaiia a este algun relativo : De este 
sonde fue hijo el actual; La noticia que se ha diculgado 
de su desgracia. Pero nunca sea to interpuesto otro nom-
lire, que pudiendo regir el genitivo que lo sigue, ocasione 
oscuridad 6 duda, resultando la locucion defectuosa, como 
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10 es Ia del principio del capitulo sesto de la parte prirner,, 
del Don Quijote: Pidio los haves a la sobrina del apo_ 
sento; donde debio decir, Pid:o las haves del aposento a 
la sobrina, 6 bien, ,Pidio a la sobrina las hares del apo_*," 
lento, como lo exige en rigor el donde eslaban los libros, 
que se anade.—EI poner muchos genitivos continuados, 
dependientes unos de otros, hate embarazosa y oscura la 
diction. Si Capmany en lugar de , No quieren perdonar ci 
un escritor del siglo de los delirios del ingenio (pag. 575 
del tomo V del Teatro), hubiese dicho, del siglo en que so- -
ho se aplaudian los delirios del ingenio, o Bien, del siglo 
en quo todos los ingenios deliraban; habria quedado cla-
ra ]a sentencia. 

El dativo puede colocarse oportunamente en diversas par- 
tes, asi: La condesa dio limosna a los pobres; A los po-.. 
bres dio limosna la condesa; Dio a los pobres limosna. 
la condesa; Did limosna la condesa a los pobres; I)ia 
la condesa limosna a los pobres. 

Lo mismo sucede con el acusativo, pues tan bien esta.' 
La caballeria apremiaba al cuerpo de reserva, como, Al 
cuerpo de reserva apremiaba la caballeria. 

Con mucha mas rayon hai esta libertad respecto de to 
que espresaban Los Latinos por su ablativo. La lectura de. 
los buenos autores, el examen atento de su locution, y;>2 
aquel cierto tino que llamamos gusto, deben decidir siem-
pre en la preferencia que se de a las diversas formas de que -
puede vestirse una misma frase. , 

Del nonzero. 

Todo lo que pertenece a la sintixis del numero de los 
nombres, queda esplicado en. el capitulo que precede, y 
u ► ricamente ocurre observar aqui , que si hablamos de una 
cosa que se halla sola en los individuos, aunque el sustan-
tivo que los espresa , este en plural , la cosa unica subsiste 
en el singular, v. g. Todos los animales tienen cabeza, 
y no cabezas, porque entonces se entenderia que cada uno 
de ellos tiene muchas cabezas. Diremos Bien que tienen ma-
nos, pies, etc. Cuando no puede haber lugar a equivoca-
cion, usamos el plural, come seria si dijesemos, Salimos 
con Las cabezas rotas. 
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En el capitulo segundo de la parte primera se advirtio 
trigs . a 4 y -15) , que algunos nombres que tienen ambos 

culia 
 r y diversa de la que Ilevan enrel s

a s gar .  rii  iicres 
por ejemplo, denota lo que se asigna a una senora para sus 
gasros particulares, o la gratification que se da a las cria- 
das; baquetas, los palillos de tambor, o el castigo tan 
usado en la militia; caidos, los reditos devengados; con- 
veniencias, las utilidades que so dejan a los sirvientes fue- 
r•a de su salario; corchos, los chapines; cortadores, los 
primeros dientes entre los colmillos; cortaduras, los des- 
perdicios de tela 6 de papel; Cortes, la reunion do los pro- 
curadores de un rein; espadas, uno de los palos de ]a ba- 
raja; manos, el trabajo manual; saludes, las espresiones 
de cortesania, etc. etc. Esto no quita que las mismas palabras 
tengan tambien en plural el significado del singular, pues 
no hai dificultad en que se diga, En este papel hai un 
millar de a fileres; Fulano es hombre de mochas conve- 
niencias; Iban arrnados todos de espadas y broqueles. 

De los nombres a que no pueden negarse los dos n6me-
ros, son algunos mas usados en el uno que en el otro, pees 
si, segun limos on la pig. -15, los hai que raras vexes se 
encuentran en el plural, o'tros, como antepasados, dadi-
vas, riquezas, tenazas, tijeras, treguas, etc., es lo mas 
frecuente usarlos en este numero. Y pars que se vea con 
que nimiedad ha de estudiarse la indole de cada lengua, la 
nuestra permite que se diga, La sagrada Escritura b las 
sagradas Escrituras, y solo puede decirse, Las santas 
Escrituras; de modo que el adjetivo que se abade al sus-
tantivo, le bate variar de numero. 

Del genero. 

No tendriamos que hablar del genero de los nombres, si 
no hubiese adjetivos y articulos, cuyas diversas termina-
ciones estan destinadas a acomodarse esclusivamente a ca-
da uno de los generos. 

Se dieron on el capitulo segundo de la parte primera las 
reglas para conocerlos, pa por el significado, ya por las ter-
minaciones de los nombres; a lo cual solo hai que anadir 
ahora . que e\isten muchos con dos terrninaciones y los dos 
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generos que a ellas corresponden. Tales son aguatoc%o, 
aquatocha, zirgano, iargana, barreno, barrena, bolso, 
bolsa, caldero, caldera, capacho, capacha, carrasco, car-
rasca, caserio, caseria, cayado, cayada, cencerro, cen-
cerra, conventiculo, conventicula, cribo, criba, cuarto, 
cuarta, chocolatero, chocolatera, embrollo, embrolla, es-
cardillo, escardilla, grito, grita, higo, lziga, jaco, jaca, 
lejio, lejia, leno, lena, madero, madera, mirlo, mirla, 
pardillo, pardilla, resto y tambien restante, resta, re-
zago, rezaga, saco, saca, tajuelo, tajuela, tercio, ter-
cia, etc.; aunque alaunos de estos no son absolutamente si-
nonomos. 

Tambien dijimos alli (pig. 18) que los nombres de las 
letras del alfabeto son del genero femenino, per sobrenten-
derse la palabra letra. Este mismo genero retienen, aun 
cuando no las consideramos en calidad do letras, sino de 
preposiciones o conjunciones; lo que no sucede siempre con 
las otras particulas, por mas que terminen por a. Asi es 
quo decimos, La a interpuesta entre los dos verbos; y, El 
para d el siquiera interpuestos entre los dos verbos. Con 
mucha mas razon usamos del masculino, si la termination 
de las particulas no es a, come, El porque es causal; ana-
dido un mas on la cidusula; lo.cual es un verdadero idio-
tismo, pues todas las palabras a que podemos aludir en es-
te case, son del genero femenino, a saber, preposition, 
conjuncion, intejeccion, particula, o las genericas pa- 
labra, diction, voz. Sin embargo si se hallase alguna de 
estas ultimas mai inmediata on el discurso, bien podria de-
cirse , La per tiene on tal case la fuerza de etc. ; La ai 
denota aqui dolor. Pero respecto de ]as letras aisladas solo 
puede usarse el genero femenino, v. g. La y une ambas 
dicciones; la o es la cuarta de las vocales. 

Los nombres connunes , como quo significan calidades 
aplicables a los dos segos, pueden Ilevar on rigor el genero 
del sugeto a que se refieren : El o la counplice, el o la 
consorte : Asi se lo dijo una sotaermitano, leemos on el 
capitulo 24 de la segunda parte del Quijole. No cabe •por 
tanto duda en que bablindose de un bombre, estara biers 
dicho, Abochornado con lapregunta el virgen; y de una 
mujer, La santa martir; recuerda la testigo; Pero es tan-
ta la fuerza de las terminaciones en los generos, y tal el 
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I,abito que tenemos de aplicar casi esclusivamente el nom-
ire virgen al sexo femenino, y los de homicida, martir y 
tesligo al masculino, que el buen escritor evita las locucio-
nes, en que choca al oido el genero dado a los nombres 
comunes. 

Respecto de los que en plural significan complexamen-
te a los hombres y las mujeres, es indispensable usarlos 
en dicho namero , para que pueda precederlos el articulo 
tnasculino, porque a nadie se le disimularia lhoi que dije-
se con Mariana (Hist. lib. XX , cap. 1 0) , Entreg6 al in-
gles los rei y reina de Francia; debiendo ser los reyes 
de Francia. 

Para dar 'a conocer el sexo de los nombres epicenos, no 
hai otro arbitrio sino agregarles la palabra macho o hem-
bra, pues el articulo o adjetivo demostrativo que precede 
al nombre, debe ser siempre el correspondiente al genero 
de este, aunque los adjetivos del resto de la oracion no di-
suenen, si van acomodados al sexo del animal,' v. g. Un 
milano hem bra estaba guardado 6 guardada en un apo-
sento; La perdiz macho canta, por mas que este encer-
rado o encerrada en una jaula. Ahora no -diriamos con 
Granada (Introduc. parte V°, trat. 2°, cap. '6), La escor-
pion (sino El escorpion) hem bra pare once hijos. 

Por las reglas generales de la concordancia los adjetivos 
y articulos han de acomodarse al genero del sustantivo con 
que se juntan. Sin embargo a vezes se preflere el genero 
quo corresponds a la termination del sustantivo, sin hater 
caso del que este tiene, como : La guarda del camino es-
taba inmediata. Otras es mas atendido ei genero del sigui-
ficado que el real del nombre, cometiandose Ia silepsis de 
que se trato anteriormente, v. g. Resuelto Su 111agestad a 
ser obedecido. 

Hai frases en que ha introducido el use una desconcor-
dancia maniflesta, como en a ojos cegarritas, a ojos vis-
tas, a pie juntillas y otras.. 

Del nombre consiclerado coino sustantivo 
y adjetivo. 

De ambos dimos una notion general en Ia primera par-
te, reservando el aclarar en esta la dificultad que pudiera 
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originarse de su misma definition. Es cierto que, regular-
mente hablando; todo to que denota la calidad de una Cosa 
6 de un individuo, es adjetivo; y que, mirados bajo este 
aspecto, lo parecen znuchos sustantivos, como labrador, -i 
carpintero, 2nadre, matrona, que signiflcan un hombre 
ocupado en la labranza 6 en la carpinteria, y una mujer 
que tiene Los honores do ]a maternidad, 6 que es respeta-
ble por su edad y presencia. Pero como estas palabras van °. 
generalmente solas en el discurso, to cual constituye la esen-
cia del nombre sustantivo, Las contamos en esta clase., pot-
mas que digamos on alguna ocasion, Nos salib al encuen- 
tro un hombre labrador; Era maestro carpintero; Es ya ; 
mujer madre 6 matrona. Do los mismos adjetivos decimos? 
quo se usan sustantivamente, cuando son empleados en Ia 
acepcion en que suelen jr-sin sustantivo. En, Es una obra 
.docta, se ve patente que docta es adjetivo; y sin embargo 
en la frase, Los doctos escriben, decimos que se ha hecho 
un sustantivo del adjetivo, por ser mas frecuente espre-
sarse asi, que no, Los hombres doctos escriben. Bajo cuya 
idea, si no est.5n mat colocados on In clase de sustantivos 
los nombres de dos terminaciones en on y ona, porque la 
mayor parte, inclusos picaron, soplon, valenton etc., se 
usan de ordinario sustantivadamente; no puede decirse otro 
tan to de Los acabados on or y ora, los cuales se prescntau 
casi todos con los caracteres do adjetivos, como amenaza-
dor, que Ileva siempre el adminiculo de ademan o algun 
otro sustantivo. Lo mismo digo do ablandador, atormen-
tador, destructor, y do otros muchos que podrian citarse. 
Ni se opone a to espuesto quo so diga, Es un bufon, un 
bribon 6 un tumbon, pues por mui usuales que sean las 
frases, No degeneremos de nuestros antepasados; Con-
viene seguir las nzaxima.s de los sabios; nadie Ilamara 
sustantivos a antepasados y sabios. Estos, como todos los 
otros adjetivos, van solos 6 so usan sustantivadamente. 
cuando lo que antecede y se sigue en el discurso, da bien 
a entender el sustantivo que debe por precision acompa-
?larlos. Nadie dudara ciertamente quo diciendo, Es un es-
perto, un soltero, una habladora, una impertinente, 
nos referimos en los dos primeros ejemplos a un hombre, 
y en los otros a una mujer. 

Suele*darse por regla general a los principiantes, para 
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quo distingan f5cilmente si el nombre es sustantivo o adje-
tivo, que le aiiadan las palabras cosa o persona, y si re-
pugna su union, es ciertamente-un sustantivo. Ocurre, por 
^tjemplo, el nombre escelente, que cuadra bien con cosa, 
o serio, quo se junta con oportunidad a Ia voz persona on 
su termination correspondiente: luego tanto escelente como 
serio son dos adjetivos. Dansenos per el contrario los nom-
bres costilla, palacio; y como no los podemos amalgamar 
con cosa ni persona, sacamos per consecuencia quo son 
sustantivos. 

Los adjetivos pueden, generalmente bablando, antepo-
nerse o posponerse a los sustantivos: el brillo resplande-
ciente, o, el resplandecienle brillo. No es con todo esta 
regla tan general, quo podamos prescindir de las siguientes 
observaciones. 

1 	Suele preceder el adjetivo, cuando significa una ca- 
lidad propia o esencial del ol,jeto, v. g. Amarga adelfa, 
duro hierro, dulce oriel, blanca nieve, oficiosa abeja, 
Pardo buei, negro etiope. En efecto, si traspusicramos el 
adjetivo on aigunos de estos ejemplos, diciendo, La adelfa 
amarga, la sniel dulce, el etiope negro, denotariamos 
que hai aiguna especie de adelfa y de mid l que lienen otro 
gusto, y que no todos !os ctiopes son negros. Por el con-
trario se posterga comunmente el adjetivo, si denota aigu-
na circunstancia accidental o que no es de la esencia de la 
cosa, como, Vino agrio, mvsica instrumental, sonido 
estrepitoso, banco estrecho, calle angosla, hombre fla-
co, marinero frances, medias azules, aqua fria, hont-
bre urbano. 

2 	Va per lo regular delante el adjetivo, si to arran- 
camos do su signification recta, y to usamos en una im-
propia 6 tignrada. Por esto decimos, Fulano es un pobre 
escritor; Jose es un buen hombre. Y sin salir del adjetivo 
bueno, llainamos a un taimado, y quiza a un picaro, una 
buena alhoja; y cuando alguno nos engaiia o pega un pe-
tardo, decitnos que nos ha jugado una buena pieza. En 
ninguno de los dos casos puede posponerse el adjetivo. por-
que on una alhqja buena, una pieza buena, califica -la 
bondad de ]a alhaja y de la pieza. Por esto bueno se Loma 
por consolador, oportuno 6 cosa semejante donde dice el 
cautivo (parte primera del Quijote, capit. 40), Tome sni 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



118 	 SINTAXIS 

buen dinero; y por mucho on aquel otro lugar de in 
gunda parse, cap. 20, Cuando las tales gracias caen so' 
bre quien tiene buen dinero. En el ultimo sentido to 
Ilamos on la frase ironica, Buen dinero es ese, para den 
tar que es poco. (Sin embargo un bombre do bien nos me-. 
rece la calificacion de ser un buen sugeto, y decimos, Dar 
buena cuenta, y no, cuenta buena de su persona.) Por 
el mismo motivo se usa decir negra honrilla, negras ca-
ballerias, triste figura, y nunca at reves. El Caprichoso., 
academico de la Argamasilla, en su soncto en loor de Roci-
nante, dijo en este sentido la alta Mancha, esto es, Ia in-
signe, Ia esclarecida, pues no quiso significar la Mancha 
alta come contraponiendola a la baja. 

5 a De donde proviene la gran diferencia de sentido que 
nos dan ciertas frases, en razon de eslar el adjetivo antes o 
despues del sustantivo, segun se notary en los ejemplos an-
tecedentes, si sustituimos un escritor pobre, un hombre 
bueno. En las locuciones, Es un hombre de rara habili-
dad, de raras prendas, el adjetivo raro signilca una cosa 
mui diversa que en estas otras en que va pospuesto, Tiene 
un genio raro, un estilo raro. Igual distincion se observa 
en estas, Un gran caballo, y, un caballo grande; Varios 
papeles, y, papeles varios; Ese que ha pasado, , es mi 
hijo , y, Ese que ha pasado, es hijo mio; Tenia una 
cierta esperanza de conseguirlo, y, Tenia una esperan-
za cierta de conseguirlo. Unido el adjetivo cierto a otros 
nombres, como fe, por ejemplo, no puede variar de signi-
ficado; pero yo siempre lo pospondria en el de verdadero o 
indubitable, y siento hallar on el Elogio de Don Ventura 
Rodriguez por Jovellinos, De las cuales no existe ya 
snonumento ni vestigio alguno de cierta fe. La misma 
inexactitud se observa en la definition que da la Academia 
de Indeter,ninado, cuando dice, Lo que no ester contrai-
do a cierta cosa, siendo constante que debiera decir, a co-
sa cierta. — Hai adjetivos que tienen una colocacion inva-
riable respecto de tal y tal nombre; asi es que no podemos 
separarnos de decir, El Espiritu santo, la santa Biblia, 
la Tierra santa, los santos lugares, los santos Padres, 
y, el Padre Santo, cuando designamos al papa, porque de-
cir el santo Padre, es adoptar malamente una construction 
del todo francesa. En esta oration, Una sola mujer bast6 
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'Para desarmarle, 1 cuin diverso es el significado del adje-
tivo solo at de esta otra, Una mujer sola no pudo defen-
derse de su violencia! En ]a primera decimos, que fuu 
suficiente el valor, no ya de un hombre, sino el de una mu-
jer, y el de una sola mujer, pars desarmarle; y on la se-
gunda queremos significar, que la mujer, por estar sola, no 
pudo defenderse de su violencia. 

4.a Siempre que a un nombre apelativo, precedido del 
articulo detinido, se le anade algun adjetivo para seiialar a 
un individuo de aquella especie, va el adjetivo despues del 
sustantivo, como, La puerta 3zueva, la calle angosta. Sc 
postergan igualmente los adjetivos nacionales 6 gentilicios, 
v. g. Chorizos estremnenos, hierro dlnamarques, pano 
frances, trigo manchego; y to propio debe entenderse de 
los participios pasivos, como, Hombre atrevido, nina des-
oergonzada. 

5 ,  La colocacion del adjetivo pende mucbas vezes do 
lo que pide la cadencia 6 musica del periodo y de sus miem-
bros; por cuya razon suele it delante of suslautivo, Si es 
monosilabo, y el adjetivo de tres silabas por lo menos, 
aunque denote este una calidad esencial, como, Sol res-
plandeciente que con to luz dorada. Pero si acompana a 
los nombres el articulo definido, ya puede preponerse el 
adjetivo, especialmente Si no escede de tres silabas, v. g. 
La dorada luz del sal. 

6a Hai sin embargo adjetivos que no pueden dejar de-
preceder al sustantivo, cuales son Ambos, cada, cuanto, 
demas, mismo, mucho, otro y sus compuestos, poco, pro-
pio (en el sentido do mismo), que y cual (en las oraciones 
de interrogante y admiration, o cuando, sin precederlos 
el articulo definido, se asocian con un nombre, y la locu-
cion equivale at nombre con articulo, seguido del relativo 
que), tanto, todo y los numerales cardinales, v. g. Ambos 
capitanes, cada silla, cuanto lemor, los demas jineles, 
el mismo calor, mucho concurso, otro capitulo, aquelo-
tro caballero, poca atencion, el propio niotivo, a Que 
Nora es? Por cutil puerta de las dos salclremos? Conto 
que sucesos habian causado su desventura; Digame Vd. 
cudles pecados ha cometido etc. (oraciones que signitican 
to mismo que estas, Canto los sucesos que habian etc.; 
Digame Vd. los pecados que ha cometido) , tanto ruido, 
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diez ducados, todo escritor, y on el plural, aiiadido des-
pues el articulo definido, todos los escritores, si bien cabe 
decir en este nlimero, los escritores todos. 

78 Tambien van delante del sustantivo los adjetivos de-
mostrativos -ese; este, aquel y sus compuestos, V. g. Ese 
'tai,nado, aquese escaio , este guerrero, aquella quints; 
y solo con un rodeo impropio dicen algunos, El taimado 
ese, la quinta aquella, etc. 

8a Los adjetivos posesivos mi,g, tuyo, suyo van des-
pues del sustantivo, cuando precede a este algun articulo, 
adjetivo 6 adverbio, v. g. Un criado mio; el caballo tu-
yo; Eran irreconciliables enemigos suyos; mui senor 
info. b. bien cuando se hallan solos en la oration, Como, 
LDe quien es ese caballo?—Tuyo. Esceptuase mio, siem-
pre que se junta con la persona a la que dirigimos la pala-
bra, pues entonces no hai articulo antes del nombre, per 
no Ile%arlo el vocativo, Begun veremos on la pag. 159, y asi 
decimos, Hijo mio, oyentes mios. Nuestro y vuestro 
pneden anteceder al sustantivo, v. g. Nuestro amor a la 
patria, 6 it despues, colocando el articulo definido antes del 
nornbre : El arnor nuestro a la patria. 

9 ,  Pero siempre que usamos las terminaciones mi, to 
y su do 104 adjetivos mio, tuyo y suyo (vease la pug. 26 ), 
es indispensable que antecedan al nombre, sea sustantivo o 
adjetivo, v. g. Mi capa, tus ricas posesiones, sus gana-
dos, sin ponerse ningun articulo ni adjetivo alguno demos-
trativo, porque decir, Un mi criado; el su caballo; tan 
nuestros favorecedores se mostraron, es un arcaismo que 
a nadie so disimularia ahora; y memos decir con Cervantes, 
Aquel gran su amigo, Ambrosio. — Mi, tu, su, nunca 
pueden hallarse solos en la oration-, y on Ia regla octava 
homes vista que pueden estarlo mio, tuyo, suyo. 

-40'  Alguno precede comunmente al sustantivo y at 
verbo on las oraciones atirmativas, v. g. Alguna conside-
racion merecia; y va detras de aiubos precisaniente on las 
negativas: No guardo mira2niento alquno, que es to mis-
mo quo, No guardo miramiento ninguno. lntierese de 
aqui que este nombre toma la signilicacion negativa, cuan-
do sigue al sustantivo, como se ve por la diferencia quo bai 
entre, en algun tiempo, y, en tiemnpo alquno. Pero de 
modo alquno eran personajes a proptisito Para una epo- 
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peya; De m.odo alguno impedircin que los actores sigan 
el instinto de su corazon, son dos pasajes de las obras tie 
Martinez de la Rosa. 

I I - Ninguno se pospone al verbo en las frases que lie-
van la particula no, y entbnces puede hallarse antes 6 des-
pues del sustantivo : No hai ningun soldado, o, No haisol-
dado ninguno. En ]as otras precede por necesidad tanto at 
nombre conio al verbo, v. g. Ninguna respuesta he tenido. 

a 2 a Los adjetivos mayor, major, menor y peor van 
delante, si comparamos Ia cosa con todas las que existen 
de su clase. Por esto decimos, Es la mayor maravilla de 
!a tierra; as mi mejor amigo; es el menor animal de 
los que conocemos; el peor hombre del mundo. Si nos re-
ferimos a los individuos de alguna ciudad, familia etc., se 
colocan donde lo pide ]a eufonia : Es at major edicio de 
esta calle, 6, Es el edifrcio mejor de esta calle; 1Vo hai 
Casa mayor que,esta, o, No hai mayor casa qua esta en 
todo el barrio. A no ser qua el sustantivo este precedido de 
los adjetivos alguno, ninguno, otro, pues entonces es 
preciso postergar a mayor, mejor, etc., v. g. No se des-
cubre en esta calle otro edificio major; No hai en todo el 
barrio ninguna Casa mayor qua esta. Lo mismo debe ha-
cerse con los adjetivos mayor y menor, cuando concretin-
donos 6 una ciudad, familia etc., no se espresa el termino 
do la comparacion. Ester es la causa do que digamos, Voi a 
da iglesia mayor; es.su hijo mayor 6 menor, pues no de-
bemos imitar el giro de Cervantes en la parte primera del 
Quijote, capit. 42: Es mi mayor hermano... Mi manor 
hermano estc en el Pirz . 

De las reglas que acabamos de sentar, se deduce, que 
cuando mio, tuyo y suyo preceden al nombre, pier den In 
ultima silaba en el singular, y en el plural ]as mismas te-
tras que en el singular: mi, tu, su; mis, tus, sus. Lo 
propio se notary en su lugar de los numerates uno y ciento. 
Aablemos ahora de los otros adjetivos que estan sujetos a 
igual apocope (6 diminucion de silaba 6 letra finales) , siem-
pre que van delante del nombre 6 inmediatos a a1. Tales 
son alyuno, bueno, ?nalo, ninguno, postrero, primero, 
tercero, pues se dice, Algun feliz acontecim.iento , buen 
soldado, mat poeta, ningun refugio, primer galan, ter-
cer párrafo, at tercer dia (no falta quien diga at tercero 

G 
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dia), postrer attque. Delante de los femeninos varia el u, o 
 respecto de primero, tercere y postrero, pues aunque ss  

dice, a primer vista 6 a primera vista, solo esta dicl^ o  
con propiedad, en la tercera hnja , y a la postrer hoja  
Para que alguna y ninguna puedan perder la a, es indis, 
pensable que cl nombre que inmediatamente sigue, sea 
sustantivo que empieze tambien por a, y que esta letra 11e-  
ye el acento de la palabra. Todas estas circunstancias reii, 
nen algun alma y ningun c guila; y sin embargo aun di-
cen muchos, alguna alma y ninguna dguila. Serian pile I 
otras tantas desconcordancias, Ningun igil corza, algun .1 
espada y ningun hora. — Grande pierde de ordinari o ) 
la silaba de, si to sigue un nombre que principia por con_ 
sonante : gran cofre, gran castillo . gran fiesta; grand 
amor, grande enemistad. Lo mismo sucede, si denota, n () 

 calidad y estimation ,sino cant.idad 6 tamano, v. g. Habiaj 
una gran aguila en el escudo de armas; Hizose gra,aJ 
acopio de trigo. — Santo pierde en el singular el to de tai 
termination masculina, ya empieze por vocal, ya por con-' 
sonante el nombre propio que sigue : san Antonio, san 
Eleuterio, san Francisco, son Juan. Pero Si es un nom-
bre apelativo, aplicado a alguna invocation particular, se. 
conserva entero el adjetivo canto, como, El santo Angel 
Custodio. El use quiere que guarde tambien sus dos silabas 
en santo Domingo, santo Tomas, santo Tome y canto 
Toribio, y que pierda In it9tima, precediendo a otros nom-
bres que principian igualmente por do y to, segun to acre-
ditan san. Donato y seen 7orcualo. — Para que los adjeti-
vos que hemos mencionado , pierdan la vocal 6 silaba que: 
se ha dicho, es indispensable que se hallen inmediatos at 
sustantivo., pues se mantienen integros, Si se interpone 
cualquiera diction, segun es de ver en, Mio es el sombre-
ro; Tuya reputo la ventaja; El primero y sesto dia; Su 
bueno y respetable amigo; Tan malo como solapudo; 
Fete grande la carestia; Santo en sum o grado Elias. Sin 
embargo si la diction interpuesta sufre ap6cope, la tiene 
igualmente ]a anterior, v. g. En. el primer y tercer dia; 
mientras diriamos, En el primero?l sesto dia. Esta es la cau-
sa de que ei correctisimo Gonzalez Carvajal, en la pag. 8 del 
tratado Del intendente de ejercito en campana, diga: To-
do el exito pende del buen 6 mal suceso de una guerra. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DEL NOMBRE. 	 123 

pespues de baber esplicado ]a colocacion que tienen los 
adjetivos, y las variaciones que sufren on razon de ella, nos 
resta todavfa senalar las particularidades de algunos. 

Dijimos en la pig. 26 que alguien era una de las termi-
naciones,masculinas de alguno, como nadie lo es de nin-
guno. Alguien y nadie se relieren a ]as personas sin limi-
tar su clase 6 numero , y toman el caricter do sustantivos, 
porque jamas acompanan a ningun otro nombre, Es mui 
corriente esta (rase, Vino dlguien a verme?—Nadie ha 
estado. Mas no se dice, Nadie de los escritores to ha afir-
mado, por referirnos ya a una clase de hombres on parti-
cular. A vezes se usa de alguno y ninguno on lugar do 
alguien y nadie, v. g. Ha estado alguno a verme? Nin– 
guno o Nadie tiene la franqueza de confesar su cobar-
dia; Pero nunca empleamos a alguien y nadie por algano 
y ninguno: A/guno de los concurrentes; Ninguno de 
cuantos pasaban, no pueden mudarse en, Alguien de 
los concurrentes; Nadie de cuantos pasaban. Los ejem- 

'  plos que se ballen de nadie tornado en este sentido, del,en 
atribuirse a inadvertencia o poca correction de los escri-
tores. 

Los adjetivos cada y demas, notables por acomodarse a todos los generos y todos los niimeros. lo son tambien 
por su sintdxis. Cada tiene fuerza distributiva, segun se ve 
en, Cada dos dias le visitaba; Cada uno 6 Cada coal de 
ellos tuvo su recompensa; Tropezar a eada paso; Comer-
se una albandiguilla de cada bocado. No puede juntarse 
con sustantivos del plural; pero 'si con numerales cardina-
les, aunque entonces los pasa al singular, v. g. Cada mit. 
soldados Lenin un capitan. No seria con todo una gran 
falta decir tenian. Lo iisamos en ciertos casos como in 
equivalente de siempre: Sepaseaba cada J cuando que-
ria.— Deinas viene a ser sinonimo de otro, y va en Codas 
ocasiones precedido del articulo definido, como se nola en, 
La demas gente; Los demas se fueron; Lo demas pudo 
escusarse. En las frasrs ,Ser 6 Estar demas 6 por demas, 
que significan, Ser iiizitil 6 Estar de sobra, parece Ilenar 
las funciones de adverhie; y las do conjuncion continuativa, 
cuando equivale a ademas. Como en, Dem.as de esto. 

Cual Ileva delaute de si el articulo el, siempre quo es re-
lativo, y 10 precede el sustantivo con que guarda relation 
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Despertd d su criado, el cual todavia estaba durmiendo. 
Pero omitimos el articulo en las oraciones elipticas, donde 
se halla el sustantivo pospuesto a cual. La breve sentencia, 
No sabe cual camino tomar, es, bjen analizada, el corn_ 
pendio de esta otra: Entre los varios caminos que se le 
presentan, no sabe el camino, el cual es el camino que 
le conviene tomar. Carece tambien del articulo definido 
en las frases de admiration a interrogante, y en el signifi-
cado de como 6 segun, 6 cuando se hate distributivo equi-
valiendo a uno zi otro, porque on todos estos casos deja de 
ejercer las funciones de relativo. Ejemplos : Cucil es su 
ignorancia! La cosecha, cual se presenta; Cuc l canta, 
cull llora, esto es, El uno canta, el otro llora.—Son cor-
rientes las dos terminaciones de cualquier 6 cualquiera, 
adjetivo que sale de cual. Usamos con preferencia de la 
primers delante de los sustantivos, en particular si empie-
zan por vocal, v. g. Cualquier animal, cualquier cosa, y 
tambien cualquiera cosa; y de ]a segunda, si esta callado 
el sustantivo, d se interpone alguna diction : Cualquiera 
conoee esta verdad; Eso to sabe cualquiera; Cualquiera 
que fuese el accidente. Su plural es cualesquier 6 cuales-
quiera, y el ultimo parece preferible en todos log casos : 
En cualesquiera c2'rcunstancias. Por de contado no debe 
emplearse cualesquier, cuando no va inmediato al sustan-
tivo, 6 bien tiene que suplirse este, v. g. Cualesquiera que 
sean las circunstancias; Es menester aprovechar todos 
los recursos, cualesquiera que fueren. Queda entendido 
que es un grave error usar cualesquiera para el numero sin-
gular, 6 cualquiera para el plural, como to hacen muchos. 

Cuyo no es como los otros adjetivos de relation, que 
conciertan en genero y ni mero con la persona o cosa a que 
se refieren, pues en lugar de concordar con el sustantivo de 
quien se afirma, niega 6 duda que algo le pertenece, busca 
el genero y numero del sugeto 6 cosa, cuyo propietario 6 
principal designamos 6 nos proponemos averia ar. Esto 
nace de su propia signification, pues equivaliendo cuyo a 
el del cval, claro es que su genera debe ser el mismo que 
tendria el articulo definido en semejante perifrasis. El 
hombre, cuya capa robaron, quiere decir, El hombre, la 
capa del cual robaron. Por esto prefieren algunos denomi-
narlo posesivo, mas bion que relativo. 
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Los adjetivos mio y tuyo sueleu omitirse, v tambien el 

art/cub o definido, delante de los nombres padre y Madre, 
'•  cuaddo se trata de los padres de cualquiera de las personas 

entre las que pasa un dialogo : Padre no ha venido; Diga 
Ed. a Madre que deseo hablarla. 

El adjetivo que es indeclinable : El lobo que destrozd 
nuestro ganado; los pastores que sestean. 

Este relativo lleva algunas vezes antepuesto el art/cubo 
definido, el cual se ajusta a las reglas de Ia concordancia . 
,fnes, la que esid de primer dams; IWaltrato de palabra a 
mnis laermanos, los que viendose injuriados etc. Por refe- 

4  rirse siempre a la persona o cosa que lo preceden, se distin-
gue ficilmente de la conjuncion que, cuyo oficio es enlazar 
los dos terminos de una comparacion, 6 el verbo determi-
nante con su determinado, segun adelante se vera. 

En lugar del relativo que suele usarse el adverbio donde, 
tanto para las oraciones de estado 6 permanencia, como 
para las de movimiento : La obra donde (en que) man flies-
to mas su saber; Un pun to de grandeza, dice Jovellanos, 
donde (a que) no habia subido hasta entonces. 

Quien es abora quienes en plural, aunque algunos es-
critores lo miran todavia como indeclinable queriendo imi-
tar a los antiguos : El autor de quien to he aprendido; 
Quien destaja, no baraja; Los juezes a quienes a^pelB el 
reo.—Quien solo puede referirse a personas, y no a cosas, 
debiendo mirarse como una especie de afectacion de arcais-
mo que Jovellanos haya dicho en el Elogio de las nobles 
artes : Las sabias Academias, por quienes la lengua cas-
tellana etc.; y to que pone Munoz en la pig. XXVII del pro- 
logo a la Hisloria del Nuevo-[undo: Eslo macho mayor 
to historia, a quien por instituto etc.—Quien? como in- 

' terrogativo solo puede referirse a las personas. 
Este adjetivo, empleado sustantivamente, se reviste en 

ciertas frases de una signilcacion distributiva. Asi lo use 
Navarrete en este pasaje de la vida de Cervantes : Quidnes 
viajaban 6 permanecian en Roma a pretender benefi-
cios...; quienes se encaminaban a recibir su education 
en el colegio de Bolonia... ; quienes militaban en los 
tercios que guarnecian aquellas plazas...; quienes, si-
quiendo la carrera etc. Solo en este sentido, 6 en los casos 
de pregunta, puede usarse en el plural, y tambien cuando 
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es una preposicion la que separa este relativo del nombre a 
que se retiere : Las personas a quienes habia acudit o; 
Los autores de quienes to he copiado. Pero si callamos el 
sustantivo, 6 media entre este y el relativo cualquier parte 
del discurso que no sea una preposicion, tengo per poco 
acertado usar del quienes, y me parece preferible decir los 
que 6 las que, come en las frases semejantes a estas : Afir-
'nan quienes (los que) presenciaron el suceso; Hombres 
tan valientes como quienes (los que) mas; Castiga d quie-
nes (los que) abusan de su bonded. Puede, y aun debe 
usarse este plural, cuando se comete una elipsis, de modo 
que el relativo quienes vale tanto come quienes son, eran 
6 serdn los que, en cuyos casos Ileva cierta enfasis esta pa-
labra y por to mismo se acentua, v. g. Discurrian sobre 
quienes se habian distinguido. 

Este relativo y cual entran en ]as frases de pregunta, 
cuando queremos averia ar el estado, condition etc. de dos 
6 mas personas 6 cosas : Qu;en de los dos ? Cudl de las 
cinco ? use que no puede darse at relative que, puss nada 
significa en castellano,..Que de los dos? 

Formase de quien el adjetivo quienquiera, cuyo plural 
es para mi quienesquiera, no obstante que la Academia lo 
da como indeclinable. Su termination quienquier'esta an-
ticuada.—Nunca Ileva en la oration unido inmediatamente 
el-sustantivo : Quienquiera que fuese su amigo; y esto es 
lo` unico que ocurre observar acerca de su sintasis. 

De los numerales. 

Sobre los cardinales hai que notar, que cuando van dos, 
los tine alguna conjuncion, v. g. Dos y tres, seis 6 siete, 
treinta y dos, cuarenta y ocho; y si se encuentran mas de 
dos, solo se pone la conjuncion y antes del altimo, colo-
candose todos por gradation desde'el mas alto : Cinco mid. 
ochocientos diet y seis. Entiendcse que no los enlaza la con-
juncion y, cuando los cardinales no espresan tin numero, 
sino alguna de las unidades que forman Ia base de la nume-
racion. Dos mit, trece mil son dos millares, trece milla-
res. Probemos a agregar la conjuncion diciendo, Dos y mil, 
trece i mil, y denotaremos, antique impropiamente, Anil 
inas dos, mit y trece, cantidade's mui diversas de aquellas. 
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Uno pierde la o siempre que esta inmedialo el nombre, 
;
ustantivo 6 adjetivo, con el que concuerda : Un negocio, 

un dificil negocio. En la terminacion femenina no puede 
Suprimirse la a, si el nombre inmediato no es un sustanti-

vo qUe principia per esta tetra, y es ells la acentuada, v. g. 
romo un arma en las man.os; y tambien se dice de ordi-
nario, una arm a. Pero de ningun modo puede decirse, 
un habit actriz, por ser adjetivo el nombre que va junto 
al numeral; ni, un hebra, porque empieza por e (la h pa-
ra nada se cuenta en la pronunciacion) y no por a la pala-
bra; ni, un almeja, por no ser la primera silaba Ia quo Ile-
va el acento. Tambien es indispensable decir una a, ha-
blaudo de la vocal de este nombre. 

Aunque por perder el numeral uno la o cuando precede 
al nombre, pudiera confundirse con el articulo masculino, 
no es dificil distinguirlos. Dicbo numeral solo entra en ]as 
oraciones, cuya esencia depende, dig imoslo asi, do Ia fuer-
za numerica del uno. Por ejemplo en esta frase, i Como 
habia de resistir un hombre a los tres que to acometie- 
ron ? cualquiera conocera que un es numeral; mientras en 
esta , Como habia de resistir un hombre a Tanta belleza 
r/ tales atractivos ? no es otra cosa que el articulo indefi-
nido ; el cual tiene ademas plural (unos unas) , lo quo no 
es dado al numeral uno (pig. -i I ). 

Ciento pierde la silaba to, si esta antes del nombre : Aqui 
hat cien grandes vol?hnenes; Cien soldados; y, Los vo-
lümenes ascendian a ciento; Los soldados no pasaban de 
ciento. Si precede a otro numeral, y los enlaza alguna con-
juncion , retiene el to; mas lo pierde , si nada media entre 
ambos numerales. He aqui la razon de decir, Cien mil pe-
sos , y, Ciento y veinte pesos, Ciento 6 doscientos pesos, 
pues debe mirarse como un provincialismo do la corona de 
Aragon suprimir el to en el dltimo ejemplo diciendo, Cien 
:i doscientos pesos. Cuando entra este numeral Para ]a com-
posicion de algun nombre, pierde en unos la silaba to, co-
mo en Cienpozuelos, y la retiene en otros, como en ciera-
topies. 

Por mas que los numeros ordinales puedan tomarse to-
dos de los latinns respectivos , segun lo notamos en la Ana-
!ogia , abora preferimos los cardinales, luego que se pasa 
del decimo o del duodecimo, por parecer los otros sobra- 
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do largos; de modo que mas frecuente es decir, capitulo 
 cuarenta y tres, que, capitulo cuadragesimo tercero. —

Son poco usados los ordinales Primo, cinqueno, seteno, 
deceno, onceno, doceno, veinteno, treinteno, y otros QU e  
se hallan en el Diccionario; y nunca pueden emplearse si-
no separados, porque Si seria tolerable decir, capitulo vein-
teno, ciertsinente no lo seria anadir, capitulo veinteno ter- 
c¢o 6 tercero. — Los ordinales conciertan siempre en gene
ro y namero con el nombre a que se juntan : Libro cuar- 
to, hoja sesta. 

Estos numeros sirven para contar las cosas por su Orden, 
de donde toman el nombre; pero para los dias del mes usa_ 
mos de los cardinales: A dos de enero, a seis de febrero. 
Solo el dia primero puede Ilevar el ordinal con el articulo 
definido y sin Ia preposition a, pues con ella ha de em-
plearse precisamente el cardinal : Sucedid esto a uno de 
abril, 6, el primero de abril, que es to mas usado. Sin 
embargo, refiriendonos 6 vezes al 6rden de numeration que 
guardan los dias del mes, decimos, El dia primero deju-
nio cobran las viudas, el segundo los oficinistas, el cuar-
to los retirados; pero ninguna dificultad hai en decir, el 
dos los ofzcinistas, el cuatro los retirados. — En las fe-
cllas de las cartas no es indispensable decir, Cddiz, a 6 de 
agosto de -1820,  sino que puede ponerse, Cadiz, agosto 6 
de 1 820;  y algunos dicen tambien, Cddiz y agosto, a 6, de 
1820. 

Los numeros ordinales pueden it casi indistiitamente an-
tes 6 despues del sustantivo, v. g. El segundo capitulo, o, 
cl capitulo segundo; mientras los cardinales ban de prece-
der siempre a los nombres que acompanan , v. g. Dos va-
lientes soldados. Con todo en poesia pueden y suelen pos-
ponerse : 

En la ancha cola de doblezes once. 
(Nic. Moratin. ) 

Ni si cien vozes yo, Si lenguas ciento. 
(Quintana.) 

Tienen tambien los cardinales la singularidad de hallarse a 
vezes solos en la oration sin referirse a ninoun sustantivo 
determinado, como cuando decimos, posy tres son cinco. 
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De los comparativos r superlatioos, y de 
las locuciones de coTnparacion. 

Se dijo en la parte primera r6mo se formaban los com-
1 ,arativos y superlativos , sin prevenir cosa alguna sobre las 
c ircunstancias que debe tener el positivo. Es constante que 

podemos sacarlos de aquellos adjetivos, cuyo significado 
•  f„s  imposibilita de admitir ninguna especie de au,uento b 

,fin)inucion. Tales son los gentilicios, como americano, ca-
,talan, italiano, y los adjetivos eterno, fundamental, im-
,posible, inaudito, infssito, inmenso, inmortal, invicto, 
ion otros muchos negativos, nulo, omnipotente, primero, 
principal, segundo, todopoderoso, triangular, unico, 7 
otros de su clase, los cuales trasladamos de su significacios 
propia a la metafGrica , en el instante que los aumentamot 
u disminuimos. Cuando digo, Pedro es mas espanol que 
Juan, quiero signiticar, que es mas amante de su patria, 
u mas grave, 6 mas afecto a las costumbres espaiiolas quo 
ei otro. Si digo, Es mui andaluz, mui aragones o mui 
nalenciano, denoto quo es mui fanfarron, mui testarudo 
n mui lijero de cascos; y si, que es mui nulo, to tomo por 
inepto 6 estupido. Con el nombre de ccilculo infinitesimal 
designamos, por este motivo; aquella parte de las matema-
ticas que trata de las cant.idades sobre manera pequenas, 7 
con el adjetivo mismnisimo to que es tan conforme con otra 
cosa que no discrepa do ella en to mas minimo. Lo propio 
>e verifica, siempre que formamos el comparativo do un 
nombre sustantivo, porque con decir, Antonio es mas sol. 
rlado que Pedro, dos a en tender, que es mejor d mas va-
liente soldado que Pedro. 

Es de notar que los pocos comparativos que tenemos to-
,nados del latin (pigs. 28 y 29), reciben los grados de com-
paracion como si fueran positivos, bien quo conservando en 
lodos los casos su signification comparativa. Mayor, me 
jor, menor y peor nunca pasan a superlativos, y en cali-
dad do comparativos van precedidos del adverbio muclto 
en lugar de inas, asi : Jose es macho mayor, menor, me-
jor 6 peor que su hermano; sin que digamos mas mayor 
etc., ni mui mayor etc. Pero de inferior y superior salen 
max 6 nisi inferior, s rnui superior, porque mas supe- 
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rior no recuerdo'haberlo visto. Otro tanto sucede con an-
terior y posterior, palabras que hemos adoptado con su 
fuerza comparative de la lengua latina, la que debe contar-
las sin duda entre sus comparativos irregulares, V. g. Este 
hecho es tunas 6 mui anterior 6 posterior at otro. — Nin-
guna de estas vozes puede hallarse en las comparaciones 
inodilicada por cl adverbio menos, ni la frase equivalente 
,i este, no-tan, que solo caen Bien con los positivos alto, 
antiguo (pie puede reputarse como el positivo de ante-
rior), bajo, bueno, grande, malo y pequeno. Hablando 
de un suceso, to llamaremos mnenos reciente que otro, 
porque, no es permitido decir menos postrero; y este pare-
ce el positivo de posterior. — No sou ciertas las observa-
ciones pie sobre los comparativos mad•;r y menor, mejor 
y peor establece Clemencin en las pigs. 100 y 447 del to-
mo tercero de su Com.enlario; sino que ha de sentarse co-
rho regla constante, que Ins dos primeros se refieren siem-
pre at tamano, cantidad 6 maguitud, Canto en to fisico co-
mo en l) moral, at paso que los ultimos recaen sobre ]a 
ealidad 6 esencia de la cosa. Por In cual decimos, Esta pe-
ra es mejor que las de Aranjuea; Aquella casa es peor 
que la otra; y nadie negari que la pera es cosa agradable 
y Ia casa util, condiciones a que no pueden aplicarse, se-
gun Clemencin, los adjetivos mejor y peor. 

Las comparaciones se establecen entre dos objetos , bien 
cotejindolus de igual a igual ; bien at superior, mayor o 
mejor, con el inferior, merior o peor; bien at inferior, me-
nor o peor, con otro superior, mayor o mejor. Cada uno 
de estos tres modos tiene determinadas dicciones para am-
hos terminos de la comparacion. 

En la de igualdad, si el primer termino es un nombre, 
v to precede tanto, debe cot responderle como 6 cuanto; 
siendo do notar, que los adverbios tanto y cuanto pierden 
la silaba to, siempre que preceden inmediatamente a otro 
adverbio, 6 a un nombre adjetivo. Ejemplos : El jazmin 
es tan blanco como la nieve; Ha dicho tantas mentiras 
cuantas palabras. Notese que si empleamos en el segundo 
termino la particula como, puede omitirse el tan en el pri-
mero : Ei ja- nin es blanco como la nieve. — A vezes el 
a^ rerbio tanto acompana at ultimo termino, y entonces se 
Italia cuanto en el prime! o, v. g. Cuan blanca es la nie- 
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ee, tan blanco es el jazinin, 6, tanto lo es el jazmin. Si 
los adverbios igualmente 6 no menos van delaute 6 des-
pues del adjetivo, pees en ambas panes pueden hailarse, 
lea de seguir la particula que: El jazmin es igualmente 6 
no menos blanco que la nieve; 6 bien, El jazmin es 
blanco igualmente 6 no menos que la nieve. Mas si susti-
tuye a dichos adverhios la frase ni mas ni menos, suena 
esta mejor tray del adjetivo 6 itimediata at que : El jazmin 
rs blanco ni.mas ni menos que /a niece. — Los antiguos 
emplearon en este sentido las particulas asi - que, como el 
maestro Leon : La tradition es asi necesaria quo la escri-
tura; to cual Sc reputaria hoi justamente por un galicismo. 

Ocurre advertir aqui, que si el adjetivo fuere compara-
ble, iqual 6 alguno de los otros, que, segun veremos mas 
adelante, piden las preposiciones a 6 con, basta darle el re-
gimen que le corresponde, sin emplear entonces la parti- 

.s cula que : La destreza es igual a la fuerza, 6 compara-
ble a to menos con ella. 

Las mismas reglas que para los adjetivos, valen pars los 
adverbios, solo si que nunca los precede el nombre tanto : 
Ha bailado tan bien como su liermanaattla bailado igual-
mente 6 no menos bier que su herrnana; Ha bailado bien 
igualmente 6 no menos que su herrnana; Ha bailado 
bien, ni mas ni mbnos que su hermana. 

En los verbos se Lacen las comparaciones de igualdad 
con las mismas dicciones: El jazinin blanquea tanto co-
mo la nieve; tanto cuanto la sieve; igualmente, no me-
nos, 6, ni mas ni menos que la nieve; 6 sencillamente, 
hlanquea como la nieve; Cuanto blanquea la niece, tan-
to blanquea el jazmin; 6 at revel, supimiendo el verbo 
en el Segundo miembro: Tanto blanquea la nieve, cuan-
to el jazmin. 

Si cotejamos una cosa 6 persona superior, mayor 6 me-
jar con otra inferior, menor o poor (lo que se denomina 
comparacion de superioridad), liacemos usd de las parti. 
culas mas-que: Sc mostrb mas cortesano que leal; Alas 
tragaba que comia; Escribe mas corrector que elegante-
mente. Pudiera ahadirse sin dificultad el adverbio bien 
despues de la particula mas diciendo, Sc mostr6 mas bien 
cortesano que leal; Alas bien trngaba que comia. 

Para las comparaciones de inferioridad, sirve menos 
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correspondido por cue, y no tan o no tanto seguidos de 
cuanto 6 como. Ejemplos : La niiel es menos agradable  
que el azzicar; Precavido no Canto cuanto d como conve-
nia; Los sabuesos corren menos que los galgos, 6, no 
corren tanto como, 6, cuanto los galgos. Base la prefe-
rencia al como, para evitar el sonsouete de tanto-cuanto. 

Entiendese que no pueden tener lugar los adverbios mas, 
menos y no, siempre que hai en la frase un adjetivo que 
los lleva embebidos, cuales son mejor, menor, ninguno etc., 
los que equivalen a mas bueno, menos grander ni uno etc. 
Se dice por esto, Lopez es mejor 6 menor que Sosa; Nin-
gun caballero fug tan aventajado como Suero de Qui-
nones, esto es, No hubo caballero tan aventajado como 
Suero de Quinones. 

Caso de haber muchos nombres, verbos 6 adverbios con- 
tinuados, 

 
 basta poner el mas, menos o tan delante del pri- 

mero : Gonzalo es mas d menos especulador, avaro y ri-
co que Pedro; Gonzalo es tan especulador, avaro y rice 
como Pedro. Pero no habria inconveniente en repetir di-
chos adverbios antes de cada adjetivo, en especial si quere-
mos autorizar la sentencia. — Los verbos pueden repetir es- 
Cos adverbios, si los llevan pospuestos: Comib mas, bebiO 
mas y hablo mas que sus cornpaneros; pero tambien bas-
taria espresar ei adverbio mas solo tras del ultimo verbo,: 
Corn 10, bebio y hablo mas que sus companeros. No po-
dria decirse, Comio mas, bebio y hablo que sus compa-
neros; at paso que esti bien, Mas comlO, bebio y hablo , 
(i, Mas comio, mas bebid y mas habl6 que sus compane-
ros. — Respecto de los adverbios, sucede to mismo que con 
los nombres: Pronuncia tan clara, distinta y articula-
damente como el otro orador; 6 bien, Pronuncia tan 
clara, tan distinta y tan articuladamente como el otro 
orador. 

En lugar de poner el adverbio do comparacion antes del 
primer nombre, verbo 6 adverbio de in serie, hemos visto 
que puede colocarse detras del ultimo: Gonzalo es espe-
culador, avaro y rico was o meuos que Pedro; Comio, 
bebio i hablo was que sus companeros; Pronuncia cla- "  
ra, distinta y articuladamente tanto Como (6 ni mas ni 
menos que) el otro orador; pero no es semejante giro el 
was acostumbrado. 
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A vezes no hai propiamente un segundo t irmino de com-

paracion, sine, un relativo contrapuesto at mas o menos, 
y entonees se convierte el que de correlation en de, por es-
tar cerca otro que, para evitar la cacofonia, que es el so-
nido desagradable que resulta de la repetition inmediata 
de las palabras, de su viciosa colocacion 6 de su misma es-
tructura. Es mas docto que lo que algunos piensan, se-
ria locution arreglada sin disputa a los preceptor de la gra-
matica; pero el escritor de buen oido unicamente dira, 
mas docto de to que. 

Tangase con todo presente que si las particular mas que, 
van juntas y equivalen a sino, ni hai comparacion, ni pue-
de sustituir el de at que, per mas que Viera haya dicbo 
en su Historia de Candrias : Los guanches no eran mas 
de unos usufructuarios. Debi6'escribir. Los guanches no 
eran mas que (sino) unos usufructuarios. 

Cuando la particula mas no compara, y se refere solo a 
nn objeto determinando su dimension o duration, es indi-
ferente usar que 6 de en las frases negativas, v. g. No ha 
gastado mas que 6 de dos meses en el viaje; No necesi-
taba mas que 6 de 552 rs. para salir de apuros. En las 
de afirmacion unicamente halla cabida de: ,Ha gastado mas 
de dos meses; Necesitaba menos de 552 reales. Bien que 
menos reclama para unas y otras ]a de : Ha gastado me-
nos de dos meses; No n,ecesitaba m.enos de 552 reales. 

No obstante que los comparativos piden un objeto de com-
paracion, no aparece, cuando cotejamos a un individuo 
con todos los de su especie, pues entonces Ia frase adquie-
re en cierto modo el valor de superlativa : Agobiado por el 
mas cruel dolor, esto es, por el mas cruel de todos los do-
lores, equivale a, Agobiado por un dolor mui cruel. 

Los giros que van esplicados, son los mas usuales para 
Ins comparaciones, y los dinicos de cuya sintaxis ocurria 
algo que advertir. Tales la hija cual su madre; Si es her-
mosa la una, tambien to as la otra; Es tan buena co-
mo agraciada; Tiene In misma edad que su prima; Cual 
rage el lean en la selva, asi bramaba de coraje; son sin 
disputa otras tantas comparaciones de igualdad : en, Que-
ria d sus hijos, pero senaladamente at mas pequeno, 
Ia Iiai de superioridad; y en, Era mui esforzado, nun-
que no cual to requeria la empresa, la tenemos de infe- 
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rioridad, a pesar de que no aparecen en semejantes loc^a: 
cioues el tan, el mas, ni el menos en of un miembro, 
correspondidos por el coino, el cuanto 6 el que en el otro. 
Pero estas inaneras de esplicarse entran en las re{;las gene-
rales de la gramalica, y sabe emplcarias cualquiera que co-
ngce medianamente la variada frase de nuestra lengua. 

CAPITULO III. 

OR LOS ARTICULOS. 

Del indejinido 

Un una sirve para indicar algun individuo de cualquiera 
clase, especie 6 genero sin particularizarlo. Con la espre-
sion de, Un perro le mordio, denoto Ia especie a que el 
animal pertenecia; mas no senalo que perro fue: doi solo 
Ia noticia vaga de que Uno de los individuos de la°especie 
perruna le mordiG. Por cuyo giro so demuestra que ei ar-
ticulo indefinido representa implicitamente al numeral uno. 

En algunos casos comunica una enfasis especial a la fra-
se, pues at decir de alguno que Es un cobarde, no siani-
ficamos que la cobardia es una de sus calidades, sino que 
es la principal y casi caracteristica. En igual sentido se di-
ce, Es un borracho, un maton, un embustero, etc. Por 
esto, cuando bai varios sustautivos , de seguida que necesi-
tan de cierta calificacion, se repite este articulo delante de 
cado uno de ellos, v. g. Un gato, una zorra y un lobo 
son los personajes que se introducen en la presente fti-
b ula. 

Lo hallamos tambien delante de los Hombres propios, y 
a vezes en lugar del articulo definido: Un Cisneros no po-
dia dejar de ser respetado; Un hombre entregado 6 Ids 
estudios se cuida poco de las diversiones; en cuyo ulti-
mo caso pudiera decirse, El hombre entregado etc. 

El arliculo uno una, puesto en la oracion sin que to 
aeompaiie ningun sustantivo, equivale a un hombre o una 
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q^jer, a alquno, nadie, 6 bien a Ia oracion en imperso-
n al. Es dificil que uno se acostumbre a padecer Gam- 

;  bre, quiere decir, Es dificil que un hombre, alynno 6 
.nadie se acostumbre a padecer hambre, r mejor, Es di-
fled acostumbrarse dpadecer hambre.—Otras vezes dice 
',•elacion at su'eto que habla, y entonces vale tanto como 
,,na persona de mi clase, de mi educacion etc., v. g. Si 
u i, rico dijese, No puede uno familiariaarse con la ma-  
seria. Y es digno de reparo, que cuando se usi el uno en 
este sentido, cae bien aun en boca del sexo femenino, por-
que entonces no se refiere rigurosamente a la persona one 
I,abla, sino que se establece en cierto modo una maxima 
;;eneral, como to seria si una senora dijese, No tomo otra 
Casa mayor, porque tiene uno que acomodarse a sus oir-
cunslancias, 6 lo que es lo mismo, porque tiene calla 
uno que acomodarse a sus circunstancias. — El plural 
2,nos unas, junto con los numeros cardinales, signilica 
cerca de, poco mas 6 menos, con. corta diferencia, etc., 
segun lo demuestran estos ejemplos : El atulaya..descubri6 
unos mil enemigos; De Madrid a Zaragoza hai unas 
eincuenta y cuatro leguas. 

El articulo iudelinido pierde la ultima vocal de sus dos 
terminaciones del singular, del mismo modo que respecto 
del numeral uno lo bemos esplicado en is pig. a 27. 

Del articulo definido. 

Este articulo, que en casi todas las lenguas de Europa 
es una fraction del pronombre latino ille, ills, illud, o 
tiene una intima conexion con alguno de los adjetivos de- 

`  mostrativos de dichas lenguas, guarda en Ia castellana uqa 
relation mui inmediata con el pronombre personal e/, ella, 
ello, y por consecuencia con el adjetivo aquel, aque/la, 
aquello. Alfonso el Sabio, es lo mismo que, Allonso, 
aquel rei que apellidaron Sabio. La sentencia, El hone-
bre se deja arraslrar de la avaricia, es una abreviacion 
de esta, Aquel animal que llamainos hombre, se deja 
arrastrar de aquelia pasion que se deno;nina avaricia. 
Por donde aparece clara Ia fuerza demosirativa del articulo 
definido; y en efecto su verdadero officio es preceder a los 
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nombres,. cuyo significado nos proponemos contraer o de-
terininar. Decimos por esto, La cordillera divisoria de 
ambos montes; El correo que ha llegado hoi; La con-
troversia entre los dos hermanos; El perro de Ldpez ha 
ladrado. Y si se dice, El perro ha ladrado, entendemos 
por escelencia el de nuestra casa, 6 bien aquel a que se 
refieren los antecedentes del discurso. 

Nos separamos pues del use propio de este articulo, 
cuando decimos sin 61, No fue a casa de su abogado; No 
estuvo en casa de su madre; Venia de casa de su am i-
go; Salgo de palacio, porque todas estas casas y el pa-
lacio debian Ilevarlo, mirada la cosa filosoficamente c 
prescindiendo de los idiotismos de la lengua. Tampoco es 
Tacit esplicar por que en una misma frase se emplea 6 no 
el articulo seaun la preposition que rige al verbo. Decimos. 
Ansioso de gloria, y, Ansioso por la gloria; Estar en 
dncoras, y, Estar sobre las ancoras un navio; Jr en so-
corro de uno, e, Jr at socorro de uno; Recio de condi-
^ion, y, Recio en la condition; Tomar una cosa de me-
moria, y, Tomarla en la mentoria; Traducir un libro 
on castellano, y, Traducirlo at castellano. El capricito 
de la lengua se estiende a rehusar el articulo en una sen-
tencia espresada con tat verbo, y reclamarlo necesariamente, 
Si se emplea otro. ,Tan bien diclto esti, Antes que hubiera 
mundo, como, Antes que existiera el mundo. Y to que 
mas es, basta que el mismo verbo se halle en este 6 el otro 
modo, para reclamar 6 no en determinadas frases el arti-
culo : tan corrects es la locution, Honraras padre y ma-
dre, como esta otra, Honra al padre y a Ia madre. 

Es evidente que no necesitan del articulo delnido las 
cosas anicas en su especie, como Dios, octubre, jueves; y 
si apartindonos de esta regla decimos, El sol, el demonio, 
el cielo, el infaerno, el Qceano, el Manaanares, el Par-
naso, la Europa, la Estremadura, el Ferrol, el in-
vierno, el Dante (*) , la teologia, la fe, el marfes, to 
siesta, a la una, yo aprendo el frances, etc. etc ; a poco 
que estudiemos estas frases, se advertiri que denotamos 

• Imitamos en esto a los italianos, cuando nos ocurre hablar de sues 
clasicos antiguos, pues respccto de los moderns, y sun de algunos de los 
otros, preferimos decir sin el arliculo, 6 la espanola, Alfieri. Botta. 
Gttidinrdino..'[esq,irt relo. 
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con ellas, El lurninar llamado sol; el espiritu que se 
denonina demonio; el sitio que conocemos con el nom-
bre de cielo d infierno; el mar Oceano; el rio Manza-
nares; el monte Parnaso; la parte del mundo que lleva 
el nombre de Europa; la provincia de Estremadura, 
el puerto que se llama Ferrol; el tiempo que denominan 
invierno; el escritor apellidado Dante; la ciencia que 
llamamos teologia; la virtud que se denominafe; el dia 
llamado martes; la division del dia que se conoce con 
el nombre de siesta; a la hora que designamos como 
prirnera; yo aprendo el idioms rances. Cuando habla-
mos sin elipsis, decimos, Europa ester devorada por la 
guerra; Espana tiene posesiones en las cuatro partes 
del globo; El mundo se divide en Europa, Asia, etc. Y 
de seguro nunca acompaua el articulo a los nombres de 
reinos 6 provincias que se denominan la mismo que sus 
capitales, Begun se observa en Napoles, Valencia, Valla-
dolid. Aun el prefijarlo en otros casos a los nombres de 
regiones, reinos 6 provincias, es novedad introducida de 
poco acs; y asi es mas Castellano y mas conforme con lo 
que practicaron nuestros buenos escritores decir, Ameri-
ca, Francia, Inglaterra, que no, la America, la Fran-
cia, la inglaterra. Siempre habiamos oido, No me gusta 
Flandes, y solo ahora hai quien diga con empalagoso ga-
licismo, No me gusta la Flandes. Hablando de las virtu-
des teologales, las enumeramos tambien sin el articulo, fe, 
esperanza y caridad; y to omitimos delante de los cuar-
tos y minutos, Si van despues de la hora: Las cinco, tres 
cuartos y ocho minutos; pore se dice, Son ya los tres 
cuartos ,para las dies, Si bien es to mas usual, Son las 
dies menos cuarto. 

Tambien ha de suplirse algo para reducir el articulo de-
finido a su olicio verdadero, siempi•e que va delante de los 
nombres adjetivos empleados en significado sustantivo; de 
los gentilicios; de los patronimicos; de los de sectas, brde-
nes religiosas, profesiones etc. ; de los apelativos, cuando 
se afirma de ellos una calidad 6 circunstancia que conviene 
u toda la clase 6 especie ; de los abstractos p los genericos 
que se toman en un sentido lato; de los propios, precedi-
dos de sus empleos 6 destinos, 6 del epiteto senor; de los 
adjetivos posesivos, si se les sobrentiende algun sustantivo 
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de otro miembro del periodo ; y finallnente de los sustanti-
vos plurales, cuando esta delante de ellos el adjetivo todo, 
v. g. El verde sirnboliza la esperanza; Los espanoles son 
Mertes y graves; Los Gonzalez descienden de Gonzalo 
Gzistios; Los benedictinos de san.Mauro Bran mui ins-
truidos; La zorra es mui astuta; Las mujeres gustan de 
las modas; Los ricos apartan to vista de los pobres; El 
vino forma uno de los principales ramps de comercio de 
Espana; El rei Carlos IV; El capitan-general Mazarre-
do; El senor don Jose Conde; La senorita de Haro; Mi 
casa es mucho mayor que la tuba; Todos los hombres. 
Estas frascs se aclaran, espresando lo que falta, segun de 
las anteriores se previno, conio seria, El color verde—los 
hombres espanoles—los caballeros Gonzalez—los mon-
ies benedictinos—la hembra llamada zorra—las hem-
bras que tienen el nombre de mujeres, gustan de las va-
nidades que denominamos models, etc. etc. Hai igual-
mente elipsis, aunque de diverso giro, en las locuciones en 

;que ocurren los adjetivos mismo o propio, cuando le es 
ssinonimo, los cuales van preceditlos de este articulo, v. g. 
El mismo 6 el propio motivo me ha inducido, que, 
Ilena Ia oracion, seria, El mismo o el propio motivo que 
acaba de asignarse, me ha inducido. Por uno de los ca-
prichos que tan ordinarios son en las lenguas, decimos. 
En propiac manos , y no,. En less propias man.os de fu-
lano de tal; y omitimos tambien el articulo en igual y se-
mejante, que tan parecidos son a mismo: lgual 6 seme-
jante motivo me ha inducido.'rampoco llevan articulo, 
coma unicos en su especie, los nombres propios de hom-
bres o mujeres, v. g. He visto a Estanislao; Getrxidis 
ester enfer^na. Solo en la provincia de Madrid se observa el 
use coutrario : 1 7oi a pasear con la Antonia; , Sabes que 
se casa la Manuela ? Conformandose con el Iriarte, dijo: 

SI es dames la Violante 6 la Jacinta ; 
Si sera la Isabel sobresalienta. 

Pero aun alli jamas se antepone el articulo a los nombres 
propios de hombres, porque unicamente en los escritos fo-
renses se dice, Vino el Manuel; Estaba presente el Fran-
cisco, entendiendose que es el testigo 6 el tratado coma 
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,eo, etc. Manuel 6 Francisco. Algo parecido 6 esto ha de 
;u plirse en el madrilenismo de, La Antonia, la Manuela, 
y  cuando precede el articulo en otros casos a los hombres 
de  personas 6 a sus apellidos, Begun to observamos en las 
Erases, La Magdalena del Corr'gio ester en el Escorial; 
La lengua castellana ha sido restaurada por los Cadal-
sos, los Iriartes etc.; las cuales equivalen a, La rnujer 
que vive en tal calle, 6 que ester casada con fulano, 
llamada Antonia 6 Mlanvefa; La pintura del Corregio 
que represents a santa Maria Magdalena, ester en el 
,nonasterio del Escorial; La lengua castellana'ha sido 
restaurada por los escritores, Cadalso, lriarte etc. ; tbajo 
cuyo giro pa no existe Ia impropiedad que parecia resultar 
de que acompanase a aquellos nombres propios el articulo 
deli nido.-1Vaturaleaa sigue unas vezes la regla general, 
y otras, y con mas frecuencia, Ileva el articulo.—Cuando 
para denominar el globo terrestre, lo llaman;os la tierra, 
es indispensable el articulo, porque arrancamos la palabra 
de su sianificado frecuente, para darle el particular de 
aquel planeta. 

Se ha indicado al principio que este articulo'puede casi 
sustituir a aquel; por to que no se balla, cuando el adje-
tivo precedente, en especial si es demostrativo 6 posesivo, 
basta por si solo para calificar 6 designar el nombre suslan-
tivo, v. g. Padecio grandes trabajos; Tuvo mucha for-
tuna; Ese caballo, aqua/la mvjer, mi coche, to quinta; 
y solo de un modo violento 6 irnpropio dicen aigunos, El 
coche mio, la quinta tuya, esto es, El coche que es mio, 
la quinta que es tuya. Cuando sigue al sustantivo un re-
lativo, puede emplearse con oportunidad este rodeo, como, 
La palabra tuya que mas me irrito. Si hallamos en Jove-
Ilanos, Las mando pasar al vuestro fiscal, 6 bien es uno 
de los arcaisrnos a que tanto propendia este escritor, 6 de 
los muchos que conservan las formulas y lenguaje del foro. 

En razon del caricter de este articulo, no es necesa: io de-
lante de los vocativos : Ore, Senor, mi ruego; Escw'•he 
Vd., senora dona Pascasia; mientr•as decimos, El Senor 
oyd su ruego; La senora dona Pascasia la escucho : ni 
en las calidades inequivocables de sin sugeto, comb, Salo-
mon, hijo de David, y no, el hijo de David: ni en las 
inscripciones 6 rotulos de los objetos que se supone tene- 
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mos a la vista, como, Almacen de cristales, calle de Al- 
calc , Aritmetica de los ninos; siendo asi que diriamos 

 con el articulo en la conversation, Vengo del almacen de 
cristales, He pasado por la calle de Alcala, He leido la 
Arilmetica de los ninos : ni en las esciamaciones y admira-
ciones, asi, Buena maula ! gran discurso! ni en los flume-
vales ordinales, v. g. Felipe V. primer rei de la dinastia de 
los Borbones en Espana; y si dijesemos para mayor enfa-
sis, el primer rei, se entenderia el que fug primer rei : ni 
en las frases adverbiales que sirven ellas mismas de califica-
cion de algun nombre 6 verbo, como, Cobarde en demasia; 
llamar a gritos; se descubre a vista de ojo : ni finalmente 
cuando nos proponemos dejar indeterminada la estension 
del sigrtificado de la palabra, imprimira la frase el caracter 
de abstraction, 6 dejarla mas desembarazada; por lo que de-
cimos, Le did de patadas; dadivas quebrantan pen as; ga-
nar credito ;juego de manos; recio de condition, etc. Los 
concertados disparates, leemos en Cervantes, si disparates 
sufren concierto. Un criado dice : Aqul tiene Vd. la luz 
(esto es, la que Vd. ha pedido, 6 la que yo traigo); y el amo 
le responde : No necesito ya de luz, sin el articulo. 

Este se espresa por tanto, siempre que es necesario con-
cretar los nombres a una idea particular; por to que si digo, 
Hubo mucho concurso el segundo y dltirno dia de la fe-
ria, entiendo que el segundo fue el ultimo; mas si dijera, 
Hubo mucho concurso el segundo y el ultimo dia de la 
feria, querria manifestar, que estuvo concurrida el dia se-
gundo y otro posterior, que fue el ultimo. Por igual princ>.-
pio se comprendera la diferencia que hai entre ciertas frases, 
segun que llevan o no el articulo definido, v. g. Abrir escue-
la, y, abrir la escuela; Ajustar con razon su deseo, y, 
ajustar con la razon su deseo; Andar a vueltas, y, andar 
a las vueltas; Caer en flor, y, caer en la flor; Dar alma, 
y, dar el alma; Dar en blanco, y, dar en el blanco; Dar 
hora, y, dar la hora; Dar perro, y, dar el perro; Dia de 
juicio, y, dia del juicio; Estar en cama, y, estar en la 
cama; Estar un libro en prensa, y, estar en la prensa; 
Ganarhoras, y, ganarlashoras, Gastar salud, y, gastar 
la salad; Hacer cama, y, hacer la cama; Hacer ca-
mas, y, hacer las camas; Otro dia, y, el otro dia (a) ; 

• No ss me oculta que los antiguos , m@nos refinados qua dosotros en 

tte 
yr_ 
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Poner Casa, y, poner la casa a alguno; Ser una cosa de 
,nomento-, y, ser del momento; Tenor mala lengua, y, 
toner mala la lengua; Tirar a blanco, y, tirar at blan-
co; Tomar htibito, y, tomar el habito; Volver casaca, 
y, volver la casaca etc. Ponerse a bordo de un bajel, es 
se; un nota Clemencin' (pig. 242 del tomo 30 de su Comen-
tario), embarcarse en 61, y, ponerse al bordo de un ba-
jel, es arrimarse a su lado. Observare aqui que en algunas 
locuciones todavia no se ha fijado el use respecto del arti-
culo, puesto que decimos, Caer en cama, 6, Caer en la 
came; Mostrar dientes, 6, Mostrar los dientes; Estar a 
,nano, 6, Estar a la mano; Tomar razon, 6, Tomar 
la razon de un gasto; No tomar una cosa en boca, o, 
No tom'arla en la boca; Salir a cam pana, 6, Salir a la 
campana. 

Empleamos por fin el articulo delante de las calificacio-
nes de los individuos, a quienes ponemos en parangon con 
todos los de su especie, epoca etc. ; y si los comparamos en 
particular con alguno de su clase, lo omitimos indefectible-
mente, de modo que nos sirve comp de contraseua en las 
comparaciones. Llamamos a Neron el mas cruel de los 
hombres, y a Juan de Mena, elpoeta mas aventajado de 
su siglo, mientras decimos, Neron fue mas cruel que Ca-
ligula; Mena fue poets mas aventajado que Perez de 
Guz,nan. 

Respecto de su construction, conviene no perder de vis-
ta las siguientes observaciones: 

-I • El articulo definido solo puede preceder a un nom-
bre, sustantivo 6 adjetivo (concordando con 61 en genero y 
ntimero), o a los adverbios y al infinitive, cuando hacen 
las vezes de nombre ; pero ententes usamos esclusivamente 
la termination masculina del singular. Asi, El caballo, 
Los dorados grilles; to otorga el si, esto es, su aproba-
cion; Descontento con el no seco que be habia dado, es- 

estas delicadezas, usaban indistintamente de otro dia y el otro die; mas 
hoi damos un sentido mui diverso a cada una de estas maneras, deno-
tando con Is primera on die di.stinto de aquel de que .se hays ha blade, 
y con la tiltima poros dias hate; y si se afiade la preposition if (al otro 
dia) • ya es el dia szguiente. Tambien se halla en aquellos, Trabajos de 
Persiles, Obras del maestro Oliva, para significar todos los trabajos y 
Codas las obras, mientras pars nosotros solo tiene la fuerza, sin el arb-
culo, de algunos trabajos y algunas obras. 
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to es, con la negativa seca; L'splicaste el por que, o, l4 
causa; Le refrrio el cucindo y el cdmo del suceso, que va-
le lo mismo que cl tieinpo Sf las circun.stancias del su_ 
so; El leer inslruye, o, La lectura in, truye. 

2• Aunque generalmente va el articulo inmediato al 
nombre o at infuitivo, se interpone a vezes alguna diccior^^ 
para calilicar el sustantivo 6 infinitivo tornado sustantiva.. 
damente que siguen, V. g. La nunca bastante ponderada 
egloga; El sobrado pasear cansa. 

5* 1 Si hai muchos sustantivos continuados, se repite el 
articulo delante de cada uno de ellos, cuando se les quiere 
dar una particular enfasis, 6 Si son diversos sus gener;;s. 
Cuando lajusticia, dice Jovellanos, la frdelidad, el ho-
nor, la compasion, la veryuenza y todos los sentimien-
tos que pueden mover un corazon yeneroso etc. Sin em-
bargo suelen descuidarse en esta parte aun los buenos es-
crito:es, y asi es que leemos en el rnismo, No cual estord 
represenladu por el clero y (falta_/a) nobleza. Esta omi-
sion, que on muchos casos se bate disimulable, no to seria, 
si estando juntos dos no-mbres, sustantivos o adjetivos, hu-
biera de resaltar la diferencia de las cosas o calidades que 
designan, como si dijeramos, Los turcos y los crislianos 
se portaron aquel dia con igual valor. Bien que, gene-
ralmente hablando , es lo mas acertado repetir el articulo 
delante de cada uno de los sustantivos de un mismo ge-
nero, cuando solo ocurren dos, enlazados por una conjun-
cion. 1'erdi6 el tiempo y el dinero en aquella empresa, 
esta mejor dicho que, L'erdio el tiempo y dinero. Pero si 
se omite el articulo en el primer sustantivo, pa no es per-
mitido espresarlo on el segundo : podra decirse, Perdio 
tieuspo y dineto; mas no, I'erdio tiempo y el dinero. Si 
la conjuncion fuese la ni, en ambos sustantivos ha de omi-
tirse o espresarse : No perdio tieipo ni dinero; No per-
dio el ticinpo ni el dinero. ' 

4• En la.conversacion familiar suele usarse del adjetivo 
posesivo su on Lugar del articulo, como cuando decimos, 
Su kijo de Vd. .6 de Vds. ; pero Si se retiriese a un pro-
nombre distinto del Vd. o Vds., 6 a otro nombre, babria 
do emplearse precisamente el articulo delinido, pues no 
puede decirse, Su hermana de ellos; Su primo de los dos. 

5• Es reparable la predilection quo tenemos 6 emplear 
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Ia termination femenina de este articulo para las frases elip-
ticas proverbiales. En singular decimos, Arm aria; Deso-
llarla; Echarla de guapo; Echarla doble; Hacerla ; La pa-
gard; Fre/rsela 6 Pegarla a alguno; Guardarsela a uno 
Jugarla de puno; Me la claven en la frente; Tomarla con 
alguno ; Volverla at cuerpo; y en plural, Apostarlas o 
Apostarselas a alguno; Cortarlas 6 111atarlas en el afire; 
Donde las dan, las toman ; El diablo las carga; Haber-
las 6 Haberselas con alguno; Liarlas; Pagarlas con /as 
setenas; Pelarselas; Se las chanto; Tomar ]as de Villa-
diego, con otras muchas que no es del caso acumular. Ver-
dad as que is al preferencia damos al genero femenino de 
ciertos adjetivos en diversas locuciones, elipticas tambien y 
proverbiales, como, Alai me las den todas ; A las prime-
ras; Andar a malas, a derechas 6 a las bonicas; A tontas 
y a locas ; De buenas a buenas; De buenas a primeras; 
De oidas; De una en otra pararon; Decir cu.intas son cin-
co; Hacer al;una; Hacer de las suyas; Hacerla cerrada; 
Racer a la menuda; Hacer la seraGca ; Hacer Ia temblo-
na; Hacerse de nuevas; It de rota; Jr las duras con las 
maduras; Irse de todas; Llevar la contraria ; Mala Ia hu-
bisteis; Miren si es parda; Ni por esas; No saldreis bien 
de esta ; Pagarla doble; Salirse can Ia suya; Tenerlas 
tiesas; Tenerse en buenas; Tdmate esa; Venirse a Lue-
nas; Vet Ia suya; Vista Ia presente; etc. etc. 

6• La termination to se junta mui de ordinario con los 
adjetivos tomados sustantivamente, que pueden suplirse 
entonces por un sustantivo abstracto, de modo que, Lo al-
to de la torre, to bueno de un negocio, significan La at-
tura de Ia torre, Ia bonded de un negocio. No parece po-
sible que se junto con nombre alguno sustantivo, no ha-
biendolos neutros en Castellano : sin embargo, por uno de 
los idiotismos mas singulares de nuestra lengua, precede a 
los apelativos, revistiendolos tambien de una signiticacion 
abstracta : HablO a to reina, se porto a to duque, quiere 
decir, Hablo segun corresponde a Ia majestad regia , se 
porto Como to piffle Ia dignidad ducal. No quiero dar 
que decir, discurria mui acertadamente Teresa Panza en !a 
segunda parte del Don Qu jote, cap. 5, a los que tine vie-
ten andar vestida a lo condesil o a lo de gobernadora. 
— Por Ia razon apuntada de no juntarse este articulo con 
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nombres sustantivos, nunca precede a todo significando  
totalidad, y asi decimos, El todo de la cuestion, y no, Lo 
todo de la cuestion. Si hallamos el to en el caso objetivo, 
Como equivalente de Codas las cosas o en su totalidad, es 
el pronombre neutro, y no el articulo definido, segun lo 
comprueba el que tenemos libertad de colocarlo antes o 
despues de todo : Estos cuerpos tenaanlo todo, 6, todo to 
tenian bajo su inspeccion, es decir, tenian todo eso de 
que vamos hablando, bajo su inspeccion. En tales locucio. 
nes se hate indispensable espresar el lo, a fin de no come-
ter el francesismo en que incurrib Viera (pag. -I Oii del to-
mo 5) : Estos cuerpos tenian todo, bajo su inspeccion. 

7° El articulo femenino suele convertirse en el mascu-
lino delante de algunos sustantivos que empiezan por a, Si 
Ileva esta letra el acento de la palabra, Como, El alma, el 
ave, el arca, el aguila, en lugar de La alma, la ave, la 
arca, la aguila; pero dechuos, La altura, la altivez, la 
actividad, porque no es la a la silaba acentuada; y, la al-
ta torre, porque alta es adjetivo y no sustantivo. Esto se 
entiende ahora; que nuestros clasicos escribieron, El ale-
gria, el acemila, el alta sierra, para evitar en todos los 
casos el concurso de las vocales, y mas el de las dos aa, 
que es mui desagradable. Los ha copiado Quintana, cuando 
dice en la vida de Pizarro: Con el ayuda de los insulares. 
—Los nombres femeninos que principian por a acentuada, 
y Ilevan por esta razon el articulo masculino, reclaman no 
obstante la termination femenina en todos los adjetivos que 
con ellos concuerdan, v. g. El alma atribulada, el au-
ra blanda; sin que pueda sufrirse, El alma atribulado, 
ni, Vuela risueno el aura, Como ha dicho Lista. 

8• Con el mismo designio de evitar la reunion de las 
vocales, se elide la e del articulo masculino, despues de las 
preposiciones de 6 a, diciendose ahora del. y al; bien que 
Jovellanos y algun otro todavia usan de el y a el Como nues-
tros antiguos. Los cuales por el contrario suprimian la e de 
Ia preposition de delante del pronombre el (*), ells, ello, 

• Creo que nadie confundiri el articulo definido, el, la, to, con el pro-  
nombre el y sus acusativos, to to El primero es el unico que puede pre-
ceder 5 los nombres aislados, aI paso que el pronombre el es por precision 
el supuesto de un verbo, y su caso oblicuo, la, lo, es siempre persona pa-
clente de la oration : Et cieto, la ventana, to peor del caso, El vino. In 
vtste, to difr 
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decian del, della, Bello; lo que nose practica al presente. 
Solo nos separamos de esta regla, cuando queremos se lje 
In atencion en el nombre, dictado etc. que siguen al arti-
culo, v. g. Rui Diaz fue tan temido con el renombre de 
d Cid etc.; pues no existiendo este motivo, decimos, El 
caballo del Cid se llamaba Babieca. 

CAPITULO IV. 

DBL PBOBODIB,pE. 

Los pronombres, yo, tu, el, nosotros, vosotros, ellos, 
se omiten regularmente, •cuando son supuestos del verbo, 
ora se hallen delante, ora despues de el : Veo que estuvie-
ron en la junta despues que nos salimos, y que no fuis-
teis sorprendidos; Glorrome de contarle entre mis disci-
pubs; Saczidete esa pulla. Es necesario que deban figurar 
de un modo enfatico en Ia frase, para que se espresen en 
castellano, V. g. Yo soi el que hare ver a todo el mundo 
que el es un menquado; o bien que por tener el tiempo 
una Bola termination 6 dos personas identicas, pida nece-
sariamente la sentencia que se determine desde luego que 
babla la primera persona, asi: Vino mi cunado, y no que-
riendo yo, o, como no queria yo etc. 

Estos pronomlires, que constituyen la persona agente del 
verbo, pueden precederlo 6 seguirlo en todos los modos, 
menos en el iinperativo, en el que ban de posponerse, co-
mo tambien en las preguntas, segun mas adelante obser-
vare : Vosotros me aturdfs, 6, Me aturdis vosotros con 
tan to grito; Escucha tsi, alma mia, etc. 

Para el dativo y el acusativo tienen dicbos pronombres 
dos terminaciones, A saber, ml, ti, si, el, ells, ello, nos 
y nosotros, vos y aosotros, si, ellos y ellas, cuando los 
rige alguna preposition; y me, te, se, be y lo, la, lo, nos, 
os, se ('), les y los, las, los, cuando estan solos sin prepo- 

• La circunstancia de poderse referir el alijo se y eel adjetivo su, quo 
de eI se deriva, tanto a as personas Como a las cocas, y to misnw al 
numero singular que al plural, da iargen a los inconvenientes qne es-
plico en la nota G. 
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sicion alguna. En el ultimo caso van pegados al verbo, dis-
Iinguiendose con el nombre de afijos; y con el peculiar de 
encliticos, si se hallan despues de el : Para mi se hicieron 
las desdichas; Me cabra gran satisfaction; Aquel tiro se 
dirigia a ti; Te acusa3-on de traidor; E.ramino pot si 
mismo todos los ducumentbs; Para el iba la carla; No 
quiero hablarla; A ella tocaba responds r; La desprecio; 

 Lisonjeose de ello; Lo evidencie; Pot nos, 6, Pot nos-
otros fue mandado; Nos incumbe el negocio; Sc ha que-
jado a vosotros de la injuria; A vos suplico; Os calum-
niaron; Se enca.nina hacia ellos; Lo guardaron para 
Si; Se arrepentirtin prqnto; Aguardabalos ; Les intirno 
la rendition; Cansado de perseguirlas. Y si se quisieren 
reunir dos, no hai inconveuiente en decir, Probddmelo; 
Nos to mostraron. En calidad de encliticos, pueden algu-
na vez juntarse hasta tres, v. g. Trdigasemele at instan-
te.—Cuando Ia preposicion con acompaila a los casos obli-
cuos mi, ti, si, ha de agregarse al fin la silaba go, de mo-
do que resultan las votes compuestas, conmigo, contigo, 
cons%go. 

Siempre que ]a oration lleva un afijo, puede tambien 
anadirse el pronombre de la misma persona, precedido de 
Ia preposicion a; pero este no puede estar sin el afijo, a no 
espresarse otro acusativo sabre que recaiga la action del 
verbo. Esta bien dicho, Le hirio, 6, Le hirid a el; pero 
no, Hirio a el, sin el afijo : Escribiomne, o, Me escribid 
Juan a mi, mas no, Escribio Juan a ,ni, i no agregarse 
una carts, 6 aloun otro acusativo ; y aun ass tiene algo de 
violento la frase. Sin embargo decimos con frecuencia, LLo 
destinaba Vd, a mi? Cualquier otra preposicion escluye 
al afijo de la misma persona. Solo puede decirse, Vino un 
inensaje para ml; Hablaba contigo; y de ningun modo, 
Me vino un mensoje para mi; Te hablaba contigo. 

La complicada doctrina de los afijos puede recapitularse 
on estas nueve reglas : 

-I• Los alijos 6 encliticos, que son me, te, se, le y lo, 
Ia, lo, no.s,, os, se, les y los, las, los, van antes 6 des-
pues del verbo; pero sin que pueda interponerse entre es-
te y aquellos otra cosa que el ausiliar haber en los tiempos 
compuestos : Las hablO, o, hablolas; Nos habia visto, 6 
bien, habianos visto. Puede ademas intercalarse el verbo 
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determinante de un infinitivo 6 un gerundio, segun lo hare 
ver en la regla cuarta. 

2• Los afijos se usan con mucha oportunidad despues 
del verbo, Si este principia el periodo 6 cualquier oracion 
de Cl; pero suenan menos bien, y hai casos en que son in-
lolerables, si no la comienzan. Dirase, Le quieren sus her-
pianos, o, Quierenle sus hermanos; y solo, Sus herma-
,los le quieren, porque el giro, Sus hermanos quierenle, 
unicamente se disimula a los poetas. 

• Cuando concurren muchos afijos, ha de preceder el 
de primera 6 segunda persona al de tercera: Dimele d co-
nocer; Te la entregaron; Os lo esplicare; mCnos en los 
casos en que espresamos la tercera con el se, porque este 
sicmpre antecede a los otros : Ella se me brindo; Acered-
onsenos los pastores. Si el uno de los dos es de la, prime-

ra persona y el otro de la segunda, va delante el que esta en 
acusativo por ser el objeto di recto de ]a accion del verbo (), 
v. g. Rindeleme; Me os sometr. 

4• Han de postergarse precisamente los afijos en el im-
perativo, en el gerundio que no va regido de otro verbo, y 
en el infinitivo propiamente dicho, si hate las veces de 
hombre, v. g. Despertadnos; Visitdndoos; El verme 
abatido; por manera que debe reputarse como una afec-
tacion de arcaismo el que diga Jovellanos, No lo baciendo, 

* Parecer' diticil en las lenguas que carecen de casos, como la espa-
hola, conocer ci.al de los nombres sobre que recce entera 6 parcialmente 
Ia accion del Verbo, esta en acusativo, y cual en dative. Sin embargo 
nada hai mas sencillo con solo volver la oracion por pasiva, pues el dati-
vo subsisle siempre el mismo.easo, mientras el acusativo pass a ser au-
puesto 6 nominativo en la voz pasiva. El maestro ei,sena d los ninos la 
cartiIla : si dudamos cual es aqui Cl acusativo, dCse a Is Erase el sentido 
pasivo, y nos hart, ver que es La cartilla, pues no podemos m6nos de 
decir, La carlilla es ensenada por el maestro d Los niCCos. Por igual 
media puede averiguarSe, cuaudo el verbo que Ileva reduplication, es 
activo, en cuyo caso permite In inversion pasiva comp, Yo me culpo, yo 
soi culpado por ml; y cuando es neutro con inhexion reciproca, porque 
.ml6nees rio sufre el giro pasivo: en Yo me duermo, no es dabie decir, 
Yo soi dormido por ml 

Forma escepcion de esta regla el caso, no mui frecuente, de que el ver-
ho pida que esics en dativo en la oracion activa to que puede ocupar el 
Iugar de supuesto en la pasiva. Seria perfecto el sentido de, Tu Carta fue 
respondida 6 conlestada por ml el 20 de noulembre; y sin embargo es 
constante que en, Respond! 6 to Carla el 20 de nouiembre, se halla en 
dativo Is Carta, porque de to contrario no Ilevar!a la preposition d, asi 
Como no In vemos en, Escribl 6 enuid una Carta. Aqui responder es neu-
tro, dar respuesla, at modo que corresponder vale deter 6 guardar cor-
respondencia; y por tango no necesita de trio objetivo. (pag. 209.) 
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les dejarci fibre el recurso is la justicia. Pero en el mo_ 
mento que el gerundio o el inlinitivo Ilevan un determi-
nante sin supuesto espreso, ya pueden darse at afijo today 
has colocaciones posibles, segun se advierte en, Me estaba 
leuantando; Estabame levantando; Eslaba levantcin-
dome; Quiereste, 6, Te quieres divertir; Quieres diver-
tirte. Sin embargo no olvidemos, que este y todos los demas 
preceptos de la gramatica castellana estan sujetos a la cu-
fonia, la cual repugna las frases, Queremonos divertir, 
quereisos divertir; y aunque tolera Ia de Quiereste diver-
tir, basta que preceda en la oracion cualquiera palabra, la 
particula Si, por ejemplo, para no consentir el giro, Si 
quiereste diverlir; nos permite on algunos casos el Quie-
rome pasear, y nunca el Deseome enriquecer. Nuestros 
escritores clisicos la han consultado tan especial y unini-
memento, que apenas ocurre en ellos, sobre todo on el cot-
recto Aleman, ballarse el afijo despues del gerundio, siendo 
su determinante el verbo ir. Leemos a cada paso, Irala 
publicaudo, irele acompanando, lo iba componiendo, 
vanlo violentando, ibame cayendo, ibala disponiendo; 
pero poquisimas vezes, Ira publickndola, ire acompanan-
dole, etc. etc. 

5• Sabido el primer modo de conjugar los verbos reci-
procos que se puso on Ia pagina 61, y lo que se ha estable-
cido en las reglas que anteceden, solo nos resta decir algo 
acerca de los verbos estar y ser, cuando toman reduplica-
cion. Ser nunca la tiene en el infinitivo, pues no decimos 
serse, y si estarse. En los modos y personas en quo el use 
Ia admite respecto de estos dos verbos, se coloca delante do 
ellos el supuesto de la a • y 2• persona y el pronombre re-
tlexivo . Yo me soi pacIfico; T'u to estabas a la mira; sin 
que digamos nunca, Soime yo pacifico, ni Estc baste to d 
la mira. En Ia tercera persona disuena muchisimo menos, 
Es/abase ella en acecho. — Los verbos que so conjugan 
de la segunda manera, espuesta en las pigs. 61 y 62, do- -
bieran llamarse privativamente pronominales, por tener un 
pronombre redundante. Por este motivo la colocacion de 
sus afijos presents mayor dificultad que en los anteriores. 
La redundancia del pronombre so halla tambien en frases 
en que no tiene fuerza reflexiva el verbo, puesto que es dis-
tinta la persona agente de la paciente; pero como les son 
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a  )licables los mismos canoncs que a los verbos pronomina-
les, respecto de la inateria de que se trata, nada estorba que 
al presente los confuudamos. En los verbos do esta clase van 
juntos o separados el pronombre puesto en caso oblicuo y 
el alijo, v. g. A vosotros os importa, 6 bien, Os imporla 
a vosotros. En el infinitivo, gerund , ,o 6 imperativo esta pe-
gado cl afijo al verbo, siguiendo luego el supuesto de la ora-
cion y per fin el pronombre pleouastico : El reconvenirme 
jo a ml: Reconvinidndome io a ma; Reconvente to a ti. 
Lo propio sticede en el subjuntivo, si se calla el verbo de-
terminante : Reconvengase cl 6 si cuanto quiera; Recon-
vengame mi padre a mi en hora buena. Por el contrario, 
si va espreso el antecedente, tiene ya el afijo que preceder 
inmediatamente al verbo pronominal, y seguir despues el 
pronombre redundante. El supueslo de la oration puede 
colocarse, bien al principio de ella, bien detras del verbo 6 
del pronombre. Ejemplo : Buenofuera que Juan me im-
pulase a mi el delito, 6, que me imputase Juan a ma el 
delito, 6, quc me imputase a mi Juan el delito. La -mane-
ra ultima es mui violenta, y lo seria mas a proportion que 
se alejase del verbo el supuesto; si dijeramos, por ejemplo, 
Bueno.fuera que me iinputase a mi el delito Juan.. 

6• No colocamos los atijos despues del verbo, sino an-
tes, cuando lo precede el supuesto, v. g. Los cazadores le 
descubrieron; El juez to manda comparecer; Si ella le 
buscase. Tocaria boi en arcaismo , Los cazadores deseu-
brieronle, seria sobre manera duro, Eljuez mandate com-
,parecer, y de nines n modo se disimularia, Si le ella bus—
ease, construction que era corriente on el siglo XMIi, y as( 
liallamos mochas frases por el estilo de la siguiente de la 
Partida setima, tit. XVII, lei 2•, Si el nnarido fuere tan 
negligente que la el non quisiese acusar. 

7• -Siempre que alguno de los complementos de Ia ora-
cion precede al verbo, hai que colocar despues de aquel su 
afijo correspondiente, como, Esa puerta ]a he cerrado Jo; 
Su valor to test/flea este hecleo; A los sobresalientes les 
esta senalado el primer premio. Sin embargo si el dativo 
estuviese regido de la preposition para en vez do Is a, de-
beria ornitirse el afijo, y decir, .Para los sobresalientes es-
ta senalado el vrimer premio. 

8• El afijo o la reduplication se puede it delante 6 de- 
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tras del verbo en todos los tiempos y modos , menos en el 
infinitivo, el gerundio y el subjuntivo, en los que constan-
temente se pospone : Creerse, juzyandose, veanse; y en 
los tiempos compuestos, en que va precisamente con el 
verbo haber. Solo puede decirse, Sc ha publicado tat li-
bro, y it lo mas, Hase- pubticado tat libro; pero de nin-
gun modo, Ha publieddose tat libro. Tampoco puede it 
detras de una persona de verbo que termine per s, porque 
juntandose dos, no se oye mas que una en esplicarasselo, 
dejemosselo. El afijo os suena tambien duro despues de las 
personas que acaban por s, y hoi no diriamos agraviaisos, 
como Mira de Mescua en La Fenix do Salamanca. 

Cuando la reduplicacion so va unida al pronombre per-
sonal le 6 les, debemos colegir que la oracion es pasiva 
Ya se les ha dicho. Si la oracion fuese activa, el pronom-
bre de cosa seria lo, y so el personal : Ya se (a ellos) to he 
dicho. En cuyo ultimo caso se conoce claramente que no 
es el giro pasivo, porque la reduplicacion se no lo espresa 
mas que en las terceras personas, segun dire en ]a pig. -156, 
y aqui empleamos la primera. — El se, reduplicacion pa-
siva, va siempre, como se ha dicho del afijo so en Ia re-
gla 5, antes de los alljos con que se junta: Se nos ofrecie-
.bn dos hombres a la vista; Aplicoseles la pena. Hablan 
mat de consiguiente los que dicen , separandose de este 
principio invariable, Me so cae la caps; To se hate im-
posible. Notate de paso, que Si no disuenan la reduplica-
cion so y el afijo colocados tras del verbo en las primeras 
y terceras personas, Di6seme, di6sele, di6senos, di6seles,' 
Aplicasenne, aplicasele, aplicasenos, aplicaseles; seme-
jante giro es tan raro como duro en ]as segundas personas, 
pues ni en lo escrito ni en la conversation ocurre nunca, 
Diosete, dioseos ; Aplicasete, apllcaseos, sino, Se to di6, 
se os did; Se to aplica, so os aplica. 

9• Observare por diltj io, que si el afijo nos va detras 
del verbo, bate perder a este la s ultima : Avergonzdmo-
sos, 6, nos avergonzamos ; y la d final del imperativo des-
aparece tambien delante del afijo os : Haceos de pencas, y 
3io, hacedos. Pero se retiene en el verbo Ir, que dice idos, 
no ios.—No recuerdo haber visto suprimida nunca la s de 
las priineras personas del plural, cuando las sigue el afijo 
los, y sin embargo Clemencin en las p3ginas 95 y -159  del 
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tomo sesto de su Comentario asegura, que se hate asi con. 
,,,as elegancia y suavidad de la pronunciacion, y que tal 
es el uso mas corriente. Basta aliora siempre he leido y 
oido, Batimoslos, esperamoslos, vimoslos, y ni una vez 
siquicra, Batimolos, esperamolos, vimo/os; y no siendo 
este cl uso, me parece superfluo averiguar, Si reLulta de 
ello elegancia y suavidad en la pronunciacion. 

I)e todos los aljos ninguno ofrece ya diticultad, sentadas 
las reglas que anteceden, sino los -del pronombre el, ella, 
ello, per la variedad con que suelen emplearse. Espondre 
Jo que resulta do la prictica de los que deben servirnos 
de modelos de locucion, dejando a un lado los canones 
sobre lo que dehe ser, ya que estos no caminan siempre 
acordes con lo que de hecho sucede ; y este hecho es el que 
yo me he propuesto indagar relativamente a la lengua cas-
tellana de nuestros dias. 

No admite dada que debe emplearseel la y el las, siem-
pre que estos pronombres femeninos reciben ]a accion del 
verbo, o estan en to que se llama acusativo. Nadie dira, 
ni puede decirse otra cosa que, La calumniaron ; Iban a 
castigarlas; y no tiene disculpa que Melendez haya dicho, 
Fn el hombro le (la) arrullu; Un beso le (la) consuela, 
y Arriaza, La fotigada cierva, si le (la) aqucja; sin que 
sirva de escusa el principiar la voz siguiente per a, pees en 
ningun caso es permitido a los poetas usar el le para el ca-
so objetivo del pronombre femenino. No se intiera de lo 
dicho que es mala locucion, Le (a ella) tomo un. fuerte des-
mayo. Aqui se halla el le en dativo, y falta el verdadero 
caso objetivo de la oration, los sentidos, la vida, b algo 
a este tenor: Le tomo los sentidos un fuerte desmayo. 
Por to mismo nunca enunciamos dicha sentencia en el giro 
pasivo: Ella fue tomada por un .fuerte desrnayo, pues 
no es con efecto ella la tomada, sino que Sc le ha torna-
do 6 interrumpido aparentemente la vida. 

Pero'si hai otro nombre que reciba la accion del verbo y 
el pronombre femenino esta en dative, es lo mas seguro 
usar del le y les : Asi que vio a nuestra prima, Ie did es-
ta buena noticia; A pesar de ser dos senoras, no quiso 
cederles la acera. Es con todo mui frecuente en el len-
guaje familiar decir la y las, particularmente en Castilla 
la Vieja y en ]a provincia de Madrid; y no falta quien sos- 
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tenga que esto es lo mas razonable. Escritores tan cultos 
comb Don Tomas de Iriarte y Don Leandro Moratin, no 
adoptaron ciertamente por casualidad este modismo, que se 
halls tambien en la Lei agraria de Jovellinos : Despues 
que aquella conquista la Bubo dado mas estabilidad; v 
en el totno tercero de Viera : El presente mas funesto que 
las sucle hacer la vecina costa de Berberia (4 ). Sin em-
bargo yo no los imitare sino cuando de to contrario result(, 
ambiguo cl sentido, por ser la primera de cuantas calida-
des se requieren en el quo habla, la de darse a entender 
eon claridad. Notase esto en los ejemplos siauientes : En-
eontre a Pedro con su herinana, y la di el recado; 
Cuando la,visite, estaba alli su primo; y nada Ia dije. 
—Conviene advertir en este lugar a los principiantes, que 
hai muchos verbos que piden este pronombre femenino, 
ya en acusativo, ya en dativo, segun que es u no el termi-
no do su accion. Diremos de consiguiente, La imbui en el 
menosprecio del rnundo, y, Le imbui el menosprecio del 
mundo, porque estas oraciones, vueltas por pasiva, di-
rian, Ella fug imbuida por ml en el menosprecio del 
mundo, y, El menospreclo del mundo fue imbuido as 
ella por nli. 

Algo mas dudoso esta el use de los doctos respecto del 
pronombre masculino; y si bien hai quien dice siempre to 
para el acusativo sin ]a menor distincion, y le para el da-
tivo, to general es obrar con incertidumbre, pues los es-
critores mas corrector que dicers adorarle, refiriendose <i 
Dios, ponen publicarlo, hablando do un libro. Pudiera con-
ciliarse esta especie de contradiccion, estableciendo por re-
gla invariable, usar del le para el acusativo . si se refiere a 
los espiritus ti objetos incorporeos y a los individuos del ge-
nero animal; y del lo, cuando se trata de cosas que care-
cen de sexo , y do las que lo tienen, pero per tenecen al rei-
no vegetal (2). Asi dire examinarle, Si se trata de un espi-
ritu, un hombre 6 un animal masculino, y examinarlo, 

(1) A fin que el lector escoja el partido que mejor le acomode, recoplio 
en Ia nota H las razones que alegan los que hacen 5 la y las dativos del 
pronombre ella. 

(2) Para el quo gusto enterarse de los motivos por que pretenden unos, 
que solo puede usarse le en el caso objetivo da el, at paso quo sus anta-
gonistas reconocen unicamente a to por acusativo masculino de este pro-
nombre, pongo al fin en !a nota I los fundamentos de ambos sistemas. 
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si de un becbo. Sin embargo, b:ibiese do to quo se liable, 
no  puede menos do usarse el le, siempre que el pronombre 
inasculino esta precedido do la reduplication se en las locu-
,.iones do sentido pasivo, v. g. No perteneciendo ya a es-
ta secretarza las dependencias de las mesas que ocupa-
ban aquel salon, se to ha clestinado para recibir en los 
dias de audiencia; esto es, ha sido destinado pars reci-
bir etc. Esto se entiende en la suposicion do querer adoptar 
5cmcjante giro, pees la frase quedaria mas desembarazada 
do monosilabos diciendo, se ha destinado. Y es tan nece-
Sorio este le despues del se, reduplication pasiva, que tini-
camente cuando no tiene ei caricter de tal, se hate indis-
pensable decir to, separandonos do la regla general, como 
para irdicar que bai entonces an supaestq on la frase. Se to 
ve lleyar, tiene por si solo un caracter de impersonal, y es 
comp si dijesemos, llega, 6, le ven llegar; pero, Sc to ve 
Ileyar,  , supone quo existe una persona determinada que 
presencia su arribo, v. g. Cuando su padre le creia ausz 
en Bolonia, se to ve llegar con los brazos abiertos.—No 
race dada on que ley les son los dativos de este pronom-
hre : Referirle un cuento; Les propuso un cambio; y 
por esto me parece que equivoco Marina el caso en la me-
moria Sobre el origen g progresos de las lenguas, cuan-
do dijo, Los ensenaran el arte de leer; y tambien Quinta-
na en este pasaje de la Vida del Gran Cap ilan : Anadiria 
este .servicio a los domes que ya los habia herho, donde 
Ia gramatica pide evidentemente les. — Los parece el acu-
sativo mas.propio del plural : Los aniquilaron, amabalos; 
aunque no seria ni una gran falta, iii cosa que carezca de 
huenas autoridades , decir, Lis aniquilaron , amabal es ; 
termination quo so empica de ordinario, cuando precede el 
se it afijo y at verl:o, y nos referimos a personas 6 cosas 
del cenero masculino, v. g. Se les acusa. Sin embargo, 
no cparcctendo bien ctaro en estas locuciones, Si cl aliijo se 
halla en dativo o en acusativo, como se vera en la p6g. 1 u9, 
no puede reprobarse absolutamente que diga Quintana, Por 
grandes que se los suponga; Sc los ,nantenrlria en el ii-

; lire ejerciclo de su religion : Si se los haee teatrales, de-
•'jan de ser pastoriles. 

Escusado es advertir que nuestros clasicos antiguos, me-
nos delicados Sue no;otros en estas pequeiiezes , ofrecen 

7. 
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