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Sin embargo, se expresa la conjuncion y delante de cada miembro, 
cuando quiere comunicarse mas fuerza y energia al discurso , como en 
este pasage de Jovellanos citado por Sal vii. 

Y no temo anadir que si toda la junta sevillana... y los mismos que 
la movieron a insurrection, y sus satelites , y sus emisarios, y 
sus diaristas , y sus trompeteros y factores pudieran ser since- 

- ros... etc. 

Tampoco deja de ser comun verla suprimida enteramente, para co-
municar movimiento y rapidez de la frase, como la presentan muy bue-
nos ejemplos de nuestros clasicos, y entre ellos los siguientes del citado 
actor. 

Pero la menor edad de Carlos II, fud demasiado agitada, triste, 
supersticiosa... etc. 

8. No solo Ia conjuncion y, sino todas las demas , pueden repetirse 
sin faltar a la propiedad del lenguage. v. g. 

Ni mas pronto entre humo, y fuego, y trueno 
Rayo veloz del cielo se desata; 
Ni. asi hero en la mar de su hondo seno 
Las turbias olas boreas arrebata, 
Ni montaraz torrente at valle ameno, 
Ni subito huracan , ni catarata 
De ondisonante rio, ni lava ardiente 
Su arranque asemejaron impaciente. 

1Espronceda.) 

9. Que, se emplea frecuentemente pars llevar los verbos a indicativo 
y snbjuntivo. v. g. 

Yo conozco que estudias 
Yo deseo que estudies. 

10. Asi que, no debe repetirse en el segundo miembro de la fra-
se. V. g. 

Asi que o}d el estruendo del canon y los gemidos de los moribundos. 

11. Obsttervaeloneat. —Que equivale muchas veces: 
1.° A y muy , o a y mas. v. g. 

Sosluvose Arminda tiesa que tiesa-, esto es, tiesa y muy tiesa, 6 
tiesa y mas tiesa. 
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2.° Ay,masypero. 

Contigo se las habra el hombre ese , que no conmigo ; esto es, y 
no conmigo; mas no conmigo ; pero no conmigo. 

12. Que de equivale a cuanto , cuanta, cuantos, cuantas Como ya 
dijimos pag. 171 al tratar del adjetivo a cuya clase pertenecen estos 
equivalentes. v. g. 

1 Que de maquinas que rompe! 
i Que de designios que corta! etc. 

13. Ni, puede emplearse en lugar de sin. v. g. 

Es hombre sin reputacion ni virtudes. 

S. X. Sintc xis de la interjeccion. 

Funeionex de In Interjeeeion.- Cuales son las funciones de la interjeccion' 
-2. Conetruccson..-D6nde deben colocarselas interjecciones? -3. IIeo de la in- 

terjeecion.- CuSndo emplearemos la interjeccion? 

1. Funciones de la interjecclon. —La finica funcion de 
1a interjeccion es expresar los movimientos 6 afectos del animo. 
Ejemplo: 

«!Ay ! Oscar pereci6!u gemird el viento... 
(Espronceda.) 

2. Construeelon.—La interjeccion no tiene lugar fijo en la 
proposition: alli, donde el animo agitado prorumpe en un grito ener-
gico , alli ira la interjeccion , sea al principio , al medio 6 al fin de la 
frase. Ejemplos: 

7Ay de ti I si por to mal. 
............... 
Lamento , 1 ay! que llega al corazon... 
..................... 
e Hurra, cosacos del desierto ! i Hurra! 
La Europa os brinda espl6ndido botin: 
Sangrienta charca sus campivas sean 
De los grajos su ej6rcito festin.» 

(Espronceda.) 

- 3. Woo de In interjection.—La interjeccion no debe usarse 
indistintamente y al acaso: una interjeccion cuando el animo esta en 
calma deja de ser interjeccion y no es mas que un sonido vano. Vease 

Tonto i. 	 16 
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como aun en una narration caben las interjecciones, y pueden emplear-
se con propiedad. 

Subito rumor de espadas, 
Cruje y un alay!» se escuch6: 
Un ((tay!)) moribundo, un !«ay!» 
Que penetra el corazon , 
Que pasta los tubtanos hiela 
Y dá al que lo oy6 temblor. 
Un ai ay !» de alguno que al mundo 
Pronuncia el ultimo 6 Dios. 

(Espronccda.) 
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SEGUNDA PARTE. 

PROSODIA. 
SECCION PRIMERA. = CANTIDAD DE LAS SILABAS. 

S. I. Ideas generales. 

I. Que es prosodia?-2. Que es cantidad?-3. Como se dividen las silabas por su canti- 
dad?—Silaba breve, larga y dudosa. 

1. La prosodic cs el arte que determina de una manera fija el valor 
vocal de las silabas , es decir,  , el tono que es preciso darles , y ]as in-
flexiones de la voz pars pronunciarlas. 

Este tono y estas inflexiones dependen de la cantidad y del acento 
prosodico , que SICILIA llama predominante con mucha propiedad. 

2. La cantidad es la medida del tiempo que se emplea en pronunciar 
una silaha. 

3. Respecto a la cantidad , las silabas son breves, largas 6 du-
dosas. 

Silaba breve es la que se pronuncia mas o menos rapidamente con 
relacion a las demas de la palabra. 

Silaba larga es la que se pronuncia mas 6 menos lentamente con re-
lacion a las demas de la palabra. 

Y silaba dudosa es aquella , cuya cantidad no se ha fijado ann. 
NOTA. En realidad no existen silabas dudosas segun las reglas que 

daremos de la cantidad, que es dudosa finicamente en algunas, por no 
estar determinado en muchas palabras el lugar del acento predominante. 

S. II. Reglas de la cantidad. 

1. De que proviene la cantidad de las silabas en la lengua castellana?-2. Reglas de 
cantidad segun el numero de sus elementos.-3. Reglas de la cantidad, segun el acento 

predominante. 

1. Aunque el idioms Castellano es sin disputa el mas pros6dico de 
los modernos, no iguala, empero, al latino y mucho menos al griego. 
Convienc no obstante fijar en to posible nuestra prosodic castellana, por 
lo cual expondremos aqui algunas reglas. 
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La cantidad proviene en la lengua castellana de dos solas causas, a 

saber: 1. 0  Del numero de los elementos de cada silaba: 2.° Del acento 
prosodico o predominante de la diccion. 

2. Segun el nttmero de elementos son breves las silabas: 

i.° Formadas por un solo sonido vocal. 
2.° Las formadas por una articulacion directa simple, como, ca. 

For el mismo concepto son largas: 	 '1  

1.0 Las compuestas por un diptongo 6 triptongo como pei-nado, buey. 
2. Las formadas por una articulacion directa compuesta, como bra-zo. 
3.° Las de articulacion inversa simple y compuesta, como in-signe. 	{. 

3. Segun cl acento prosodico b predominante de la diccion son lar-
gas las silabas: 

i.° En que se apoya dicho acento,.aun cuando fueren breves por la re- 
gla de sus elementos, v. g. ci-tara.  

2.° La primera silaba de ]as palabras bisilabas, cuya ultima lleve el 
acento predominante, aunque fuere breve por el numero de sus elementos, 
como 6-ir, cti-rar.  

For igual concepto , son breves: 

Todas las silabas que siguen a la que lieva el acento predominance, 
aunque fueren largas por sus elementos cotnponentes, como bá-ra-tro. 

SECCION SEGUNDA. =DEL ACENTO PRO.SODICO. 

S. I. Difinieion del acento prosodico y clasificacion que se hace en este 
concepto de las palabras. 

4. Que es acento pros5tlico 6 predominante de la diction?- 2. Que clasificacion se hace 
en este concepto de las palabras? 

1. En todas las palabras castellanas se eleva el tono de la voz en una 
de sus silabas, mas que en todas las otras de que consta ; y he aqui a 
to que ilamamos acento prosodico , 6 acento predominante de la dic-
cion (1). . 

(1) En la peg. 76, hemos dado ya esta misma definition. Conviene tener presente 
cuanto dijimos en la section de lectura para la mejor inteiigencia de la parte de gra-
matica que ahora tratamos, y de la de ortografia que le seguira. 
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2. La elevacion del tono de voz , es decir, el acento predominante, 
recae siempre en la ultima, en la penttltima 6 en la antepenfiltima sila-
ba de las palabras , como se ve en amor, saludo, pdjaro (1). En cl pri-
mer caso, las palabras se Haman agudas; en el segundo, graves, regu-
lares, 6 breves; en el tercero , esdrujulas. 

NOTA. Aunque el acento no puede recaer mas que en dichas tres si-
labas, Si las palabras no tienen ninguna agregacion; sin embargo, cuan-
do se les unen los pronombres personales, el acento puede recaer en 
la cuarta silaba a contar desde la filtima , como bitsca-mcle. 

En algunos adverbios en mente el acento apoya en la quinta silaba, 
y se repite en la penfiltima. v. g. forzosa-mentc. 

S. ii. De las voces que Ilevan el acento predominante en la antepenul- 
tima silaba. 

/. Pueden fjarse reglas para saber cuando el acento predominante apoya en la antepe- 
n(iltima silaba?-2. Porqu6 medio supliremos la falta de dates para determinar la die- 
don esdrujula?-3. Qu6 puede tenerse presente de mas utilidad para conocer esta 

diccion? 

1. No es facil fijar reglas para conocer las voces que apoyan el acen-
to predominante en la silaba antepeniltima. Por eso estas voces Ilevan 
generalmente marcada en lo escrito la silaba en que apoya el acento. 
En caso de duds debe eonsultarse al diccionario. 

2. Apoyan el acento en la antepen(iltima silaba: 
1.0 Muchas voces de origen griego 6 latino (2) , que tenian en estos 

idiomas la misma prosodia, y otras que aunque de distinto origeu tienen 
semejanza con ellas, por su material ortol6gico V. g. ; cantaro , persigo, 
inf m.o, c6rcega, htimedo , ap6logo, atomo , geometra, pabulo, S6cate, 
ejircito , Temistocles, 6n fasi , espiritu, Jupiter, H6rcules, etc. 

2.° Las primeras personas del plural del pasado relativo de todos los 
verbos. v. g. Amabamos, temlamos, partiamos. 

3.° Las primeras personas de plural del conditional. v. g. a►narta-
vmos, temertamos, partiriamos. 

4.° Las primeras personas de plural del segundo y tercer futuro, como 
amaramos , amcisemos ; temi6ramos, ternictsemos ; partieramos , parti6-
serrnos. 

5•° Muchas de las terminaciones de los verbos, cuando se les agregan 

(1) En este caso y otros, pintaremos el acento para indicar mejor el Lugar del pre-
dominante, aunque por Las reglas ortogrSficas que luego expondremos no deba pintarse 

(2) Esta advertencia no es de gran utilidad, porque deben ser necesariamente pocus 
los que conozean estos idiomas. 
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los pronombres , formando con ellos una Bola diccion; v. g. bascamelo, 
mirame, sigueme. 

6.° La primera persona de plural, del primer futuro de los verbos ha- 
ber 6 ir, como hayamos, vbyamos. 

7.° Los dias de la semana, miercoles, sabado. 

S. III. De las palabras que apoyan el acento en la penultima silaba. 

4. D6nde apoya el acento en las voces terminadas en vocal?-2. En qu6 otros casos 
apoya el acento en la penultima silaba? 

1. Las palabras terminadas en vocal, apoyan generalmente el acen-
to predominante en la pen(iltima silaba, como mesa, amigo, cc ra, ca-

bexa, ddlce, amable. Esceptuanse de esta regla las voces que se men-
cionaran al tratar de la diccion aguda. 

2. Apoyan tambien el acento en la peni ltima silaba. 
i.° Algunas voces terminadas en is, I, n, r, d, derivadas del griego 

6 Latin: v. g. tosis, elipsis, sildpsis, Iris, Isis, Totis, marmot, arbol, facil, 
inzitil, Orden, virgen, joven, crimen, mdrtir, hue'sped. 

2.° Muchos nombres patronimicos (1) , Como Fernandez, Lopez, Gon- 
zalez. 

3.° Los dias de la semana, lanes, martes , juoves , vie rues. 
4.° Los adverbios mEnos, mientras, antes, ape'nas, lejos, entbnces. 
5.° Las primeras y segundas personas de plural del futuro absoluto 

como amaromos , temeromos , partiromos , amareis, temerEis, partirEis. 
6.° Las voces de los verbos terminados en n 6 s, menos las esceptua- 

das por esdrujulas; amas anuim,os, aman, times, amomos, ameis. 

S. 1V. De las voces que apoyan el acento en la siltima silaba. 

4. Ronde apoyan el acento las dicciones terminadas en consonante?-2. En las voces 
terminadas en a, euales apoyan el acento en ella?-3. Entre las voces terminadas en e, 
cuales apoyan el acento en e11a?-4. Entre las terminadas en i , cuales le apoyan en 
esta letra?-5. Entre las en o, cudles le apoyan en ella?-6. Y donde apoyan el acento 

las voces terminadas en n? 

1. Las voces terminadas en consonante , apoyan el acento en la iil-
tima silaba, Como Moab, volunttid, razon, honor, amar, pardal, car-
min , perder, etc. 

Esceptuanse de esta regla las voces que hemos calificado de esdr{t-
julas y graves, pig. 235, 236. 

(1) Que indican descendencia o linage. 
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2. Entre las voces terminadas en a, apoyan el acento en la iultima 

silaba: 
1..° Las terceras personas de singular de los futuros absolutos de to-

dos los verbos, como asomarc , temera, partiri . 
2.° La tercera persona del presente, y la segunda de imperativo, am_ 

bas de singular , del verbo estar. v. g. el ester, estd tzi. 
3.° Los adverbios aca, alla, y aculla. 
4.° Algunas voces de origen ex6tico 6 extranjero, V. g. Alcala, Ala, 

mans, Mustafa, Baja, ala, saber. 
5.° Los monosilabos en a, como va, a, la. 
3. Entre las terminadas en e apoyan el acento en la filtima silaba: 

1 •
0 Las primeras personas del pasado definido de los verbos en ar; v. g. 

ame, estudie, cante, baile. 
Esceptuanse andtive y estuve de andar y estar. 

2.° Las primeras personas de los futuros absolutos de todos los verbos; 
v. g. amare , temere, partire. 

3.° La primera y tercera persona de singular del primer futuro del verbo 
estar; v. g. yo este, 61 este. 

4.° Algunos nombres de origen ex6tico 6 extranjero, como Nod, Core, 
café, babole, mzinue , obue, true, perone , rape, glase, tupe. 

5.° Las voces por que y que en sentido interrogante ; v. g. 

i,Que quieres? 
i, Por que lloras? 

G.° Todos los compuestos en que entra la palabra pie ; v. g. puntapie, 
tirapie, paspie, hincapi.e, aguapie; etc. 

7.° Los monosilabos en e, como me, te, se. 

I. Entre las voces terminadas en i, apoyan el acento en ella: 
i.° Las primeras personas del pasado definido de los verbos que le ha-

cen en I; v. g. di, vi, fud, cat, senti. etc. 
2.° Algunas voces propias de la lengua, y algunas otras de origen arb-

bigo , terminadas en i sin diptongo; v. g. aqul, ahi. , ath , ass, maravedi, 
borcegui, baladi, carmesi, rubi, turqui, cadi, alfoti. 

Esceptuanse los adverbio, casi cuasi ; muchos nombres patronimicos 
como Capmani; y otros de origen griego 6 latino, como rosdli, 41cali , ex-
tasi , Apocalipsi. 

3.° Los monosilabos en i, como vi, di, Si. 

5. Entre las voces terminadas en o. recae el acento en la ultima 
silaba: 

1.0 En algunos sustantivos por lo general propios ; v. g. Matard, san 
Mal6• etc. 

2.° En las terceras personas del singular del pasado da/inido de casi to-
dos los verbos ; v. g. am6 , temi6 , parti6. 
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Esceptuanse andtivo, esttivo, hizo, cupo, pido, puso, qulso, stipo, tu-

vo, hobo, plxigo, vino, dijo, condujo y sus semejantes, reddjo, tradtijo, 
sedtijo, etc. y los compuestos de todos los mencionados, como deshizo. 

6. Las voces terminadas en u, aunque sean monosilabas, apoyan 
generalmente el acento en esta letra. v. g. Peru, biricti, belcebu , am- 
bigti, tic. 

Sc esceptuan impetu, espiritu, y otras de igual origen y prosodia. 

S. V. Del lugar del acento en los incrementos. 

4 Qu6 es incremento?-2. En qu6 casos se forman los incrementos?-3. Varia el 
acento en los plurales?—k. Qu6 novedad resulta en las dicciones con la inmovilidad 
del acento?-5. Conservan el diptongo los nombres al pasar al plural ?-6. No varia el 
lugar del acento en los superlativos?-7. Varia el lugar del acento en los nombres 
Ilamados aumentativos y diminutivos?-8. Qu6 hay que decir de los efectos del incre- 

mento en los verbos? 

1. Incremento es el aumento que toman las voces variables para ex-
presar sus accidentes. 

2. Los incrementos tienen lugar en la diction castellana: 

1.* En los plurales de los nombres. 
2.° En los adjetivos , cuando se hacen superlativos. 
3.° En los aumentativos y diminutivos. 
4.° En las diferentes personas de los tiempos de los verbos. 

3. El lugar del acento no varia del singular el plural ; v. g. rdsas 
de rosa ; suaves de suave , esceptuase caracteres , cuyo singular es 
caracter. 

Ti. La inamovilidad del acento en Los incrementos, hate que Ia dic-
cion aguda pase a grave, y esta it esdrujula. 

5. Las voces que tienen diptongo en singular, no le desatan en el 
incremento de plural, como se ve en pies de pie, prodigios de prodi-
gio, auxiliares de auxiliar. 

6. En los superlativos, el acento pasa siempre it la primera i de la 
palabra isimo que se le anade ; v. g. de j(sto, justisimo ; amt ble, ama-
bilisimo. 

7. Los nombres aumentativos y diminutivos si acaban en vocal, va-
rian el acento para la peni ltima silaba , si en consonante para la itlti-
ma, v. g. de muger,  , mugerona , de espada, espadin. 

8. Las voces verbales han de ser por sus incrementos, 6 agudas, 6 
graves, 6 esdrujulas 6 semejantes d estas. 

Seran agudas: 
i.• Todos los infinitivos. v. g. amt r, temEr, partir. 
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2.° Las primeras y terceras personas del singular del pasado deftnido. 

Como, amd, terns, parts, am6, temio, partzo. 

3.° Las personas primera , segunda y tercera de singular y la tercera de 
plural del futuro absoluto, como, amare , amaras, amara , amardn; te-
mere, temerc s, temera, temerdn; partire , partiras, parlira, partiran. 

4.° La segunda persona de plural del imperativo; v. g. amdd , temed, 
partid. 

5.° Todas las dicciones verbales monosilabas , v. g. d(s, ves , ve , di, 
ten, son; etc. 

Seran graves en todos los verbos , con tal que tengan por lo menos 
dos silabas: 

1.0 Todas las personas del presente y del primer futuro. 

limo ame temo tema plirto perta 
amas Ames tomes temas pfirtes p5rtas 
lima ame tame tOma plrte plrta 
amamos amemos temimos temimos partimos partamos 
amlis amOis temeis temiis a partais 
3man amen temen tOman pirtan pOrtan 

Se esceptuan las segundas personas de plural del presente, en los ver- 
bos en it, y las personas 1•a y 2.a de plural del primer futuro de los vcr-

bos haber 6 ir. 
2.° Las personas primera, segunda y tercera del singular y la tercera 

del plural del pasado relativo , del condicional, y del segundo y tercer 
futuro ; V. g. 

amaba amaria amOra amase (temia temeria temiera temiese 
amabas amarias amaras amases temias temerias temieras temieses 
amaba amaria amara amase temia tcmeria temiOra temiese 
amOban amarian amaran amasen temian temerian temiOran temiOsen 

partia 	partiria 	partiera 	partiese 
partias partirias partiOras partiOses 
partia partiria partiOra partiese 
partian partirian partieran partiesen 

3.° Las personas segunda y primera de singular , y segunda de plural 
del pasado definido ; v. g. 

amiste 	temiste 	partiste 
amlmos temimos partimos 
amOsteis temisteis partisteis 

4.° La primera y segunda persona de plural del futuro absoluto ; V. g. 

amar@mos temeremos partiremos 
amarOis 	temerOis 	partircis 

S.° La segunda persona de singular de los imperativos, v. g. dma, tome, 
parte. 

6.' Las tres personas de singular y la tercera de plural del futuro dubi- 
tativo ; v. g. 
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amare temiere 	partiere 
amares temieres partieres 
ani're temiere partidre 
amaren temieren parlieren 

7.° Los adjetivos activos y pasivos. v. g. 

am5do temido 	partido 
amando temiendo partiendo 

Soran esdrfijulas. 

f.° Las primeras personas de plural del pasado relativo : v. g. amaba-
mos , temiamos , partiamos. 

2.° Las primeras personas de plural del condicional, y del segundo y 
tercer futuro, como amariamos, amaramos, amasemos; temeriamos, 
t emir ramos , temiesemos; partiriam.os , partieramos, partiesemos. 

3.° Las primeras personas de plural del futuro dubitativo , v. g. amd-
remos , temieremos , partzeremos. 

4•° Las primeras personas de plural del primer futuro de los verbos ha-
ber is ir, como hayamos , vayamos. 

Finalmente seran de diccion semejante a la esdriujula por llevar el 
acento en la silaba anterior al diptongo: 

1.° Las segundas personas del plural del pasado relativo, como ama-
bais , temiais , partiais. 

2.° Las segundas personas de plural del pasado definido, como amas-
teis, temisteis, partisteis. 

3•° Las segundas personas del plural del condicionul y del segundo y 
tercer futuro , v. g. amarlais, amurais, amaseis ; temeriais, temierais, 
temieseis ; partiriais, partierais , partieseis. 

4.° Las segundas personas de plural del futuro dubitativo; v. g. ama-
reis, temiereis, partiereis. 

S.° Las segundas personas del plural del primer futuro de los verbos 
haber d ir, como hdyais, vayais. 

S. Vt. Del lugar del acento en las voces que terminando por dos vo- 
cales, no le apoyan en la ultima. 

4. Que reglas pueden fijarse para conocer el lugar del acento en las voces que termi- 
nando por dos vocales no le reciban en la iultima? 

1. Para conocer el lugar del acento predominante, en las votes que 
terminando por dos vocales no le reciben en la iiltima, pueden 6jarse 
varias reglas: 

REGLA 1•a Por lo general, apoya el acento en la primera de las dos vo-
eales en las terminaciones siguientes: 
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1. 0  En ae, como Pasifko, 
2. 0  En ai, Como Gardy. 
3• 0  En ao, como Menel4o. 
4. 0  En au, Como Palau. 
5. 0  En ea, como presea. 
e. 0  En ei, como MulEy. 
7. 0  En eo, como camafeo. 
8. 0  En eu, como Masdeu. 

9. En oa, Como canda. 
40. En oe, como al6e. 
11. En oi, Como conv6y. 
12. En ou, como Mendu. 
43. En tea, como ganz4a. 
14. En tee, como znsiniee. 
15 En ui, Como Mompertui. 
16. En uo, como conceptico. 

EscEPCIONEs. Apoyan el acento en la silaba anterior a las dos vocales. 
1.0 Algunos nombres propios en ae, ai, y ao de origen griego, come 

Danae , Tanais, Danao. 
2.° Algunos sustantivos en ea, de origen Latino, come area, B6reas, 

Linea. 

3•° Los adjetivos en eo formados de voces esdrujulas, como purpureo de 
ptirpura. 

4.° Varios sustantivos y adjetivos en eo de procedencia latina, y otros 
formados a su imitation, como oleo, impireo, calcareo, cutaneo. 

3.° La voz hcroe. 
6.° Algunas voces de prosodia griega y Latina, y originarias de estos idio-

mas, como Evoe, C6sroes. 
7.° Todos los sustantivos y adjetivos en uo, como mbnstruo, drduo. 
8.0 Todas las voces terminadas en cua, cue, cuo; gua gite, guo, como 

dscua, adbcue, vacuo; trbgua, pingite, aguo. 
REGLA 2.8 Apoyan el acento en la i las terminaciones en is del pasado 

relativo y del conditional, como id a , cantaria. 
REGLA 3•a Apoyan tambien el acento en la i, las voces terminadas en 

ilia, como compatlia. 
REGLA 4•a Apoyan el acento en la silaba anterior b Las dos vocales, si la 

primera de estas es i en los casos siguientes; 
1.0 Casi todas las voces terminadas en bia, bie, bio, como labia, rdbie, 

sabio. Se esceptuan algunas voces, como algarabla, mancebla, cabrlo, 
sombrlo, ombrlo, etc. 

2.° Muchas voces en cia, tie, cio, como hacia, espbcie, 6cio. Se escep-
tuan encia, 1Vlencia, Lucia, vacio y algunos nombres de dignidad, oficio y 
profesion , tales como supremacla, prelacia/, abogacia, Carpinteria, etc. 

3•° Muchas voces en dia, die, dio, como Leocadia, nadie, tbdio. Se es-
ceptuan entre otras, abadia, alcaldla, cofradia, nombradla, regadio, ju-
dio, judla y los tiempos del verbo vidriar en dichas terminaciones. 

4•° Muchas voces en fia y fie , como c6fia, epitafio. Se esceptuan entre 
otras calografla, calcografia, corografia, cosmografia, fitosofia, geogra-
(Ia, ortografia etc. , y los verbos en fear y friar. 

1.° Muchisimas voces en gia, gie, gio , como mineral6gia, l6gia, orto-
ldgia, ideol6gia, efigie, coiegio. Se esceptuan varios sustantivos de cien-
cias y artes, como teologia, astrologia, .cirujla. 

6.° Un gran numero de voces en lia y lio, como Am6lia, Julio. Sc es- 
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ceptuan varios sustantivos de ciencias y artes , como homil#a, bailio; algu-
nos propios como Elias, Dallas; los verbos en liar, como deslia, destio; 
y finalmente folias, regalia, tropelia, anomalia. 

7.° Muchas de las voces en mia, mie , mio , como academia, prEmie, 
bindmio. Se esceptuan entre otros aljamia , anatomia, astronomia, eco-
nomla; y el verbo rumiar que hacc rumia, rumie, rumio. 

8.° Muchas voces en nia, nie, nio, como venia, progenie, dem6nio. Se 
esceptuan un gran numero de voces en ania, y onia, como mania, tira-
nia, pulmonia, cosmogonia, ironic. 

9•° Muchisimas voces en pia, pie, pio, como escarpia, escarpie, Serapio. 
Se esceptuan entre otras, arpia, espia, satrapies, impio, y cuando es-

tas terminaciones corresponden A los verbos ampliar, espiar y expiar. 
10.° Varias voces en quia, quie, quio, como tauromaquia, requiem, 

Eustaquio. 
Se esceptuan entre otras varios nombres de derecho publico, como mo-

narquia, anarqula; y tambien Turquia, segula. 
11.0 Muchas de las voces en ria, rie, rio, v. g. aria, barbaric, vario. 

Se esceptuan entre otras muchos nombres de oficios y profesiones en 
ria, como caballeria, artillerla, infanteria, marinerla, baronia, drogue-
ria, volateria, y tambien zalameria, glotoneria, tonteria. amorio, case-
rio, descarlo, poderlo. 

12.° Algunas voces en rria y rrio, como Alcarria, barrio. 
Se esceptuan estas terminaciones en los verbos en rriar. 

13.0 Muchas voces en sia y sio, como Asia, Dionisio. Se esceptuan en-
tre otros, alevosia, apostasia, celosia, demasia, cortesia, etc. y el verbo 
extasiarse. 

14.° Varias de las en tia, tie, do y tria, trio, v. g. bestia, sitie, sitio, 
patria, patrio. 

Esceptuanse entre otras, amnist-la, antipatia, carestia, garantia, geo-
metria, idolatries, etc. y los verbos terminados en estriar. 

15.° La mayor parte de los en via, vie, vio, como Cracdvia, abrevie, 
Octavio. 

Se esceptuan el verbo aviar y sus compuestos y Los nombres de ellos 
derivados. 

16.° Algunos nombres en xia y xio, camo asfixia, obndxio. 

S. VII. Del lugar del acento en las voces terminadas por tres vocates. 

1. lCual es el lugar del acento en las voces terminadas per tres vocales? 

1. Para conocer el lugar del acento en las voces terminadas per tres 
vocales , se fijan las reglas siguientes. 

REGLA 1.A Apoyan el acento en Ia antepen6itima vocal: 1.° Las segun- 
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das personas de plural del pasado relativo terminado en ia; v. g. tem4ais 
partiais; 2.° en las mismas personas del condicional, Como bailariais , ju-
gariais. 
REGLA 2.a Todas las demas dicciones que terminan en tres vocales, apo-

yan el acento en la penultima , V. g. traeis , deseais. 
ESCEPCION. Siendo la ultima vocal articulacion inversa y larga se apo-

yard en ella; v. g. Zapiain. 

S. VIII. Del lugar del acento, cuando este recae dentro de la diccion 
en la concurrencia de dos vocales. 

I , Que reglas pueden fijarse para conocer el lugar del acento cuando este recac 
dentro de la diccion en la concurrencia de dos vocales? 

1. Para conocer el lugar del acento cuando este recae dentro-de la 
diccion en la concurrencia de dos vocales, se establecen las reglas si-
guientes: 

REGLA 1.s En la concurrencia de a y e el acento apoya en esta sin dip-
tongo, v. g. fauna, saeta. 
REGLA 2.a En la concurrencia de a e i, el acento apoya en la i sin dip-

tongo: 
1.0 En todas las dicciones verbales que toman incremento en i, y en los 

nombres formados a su semejanza, Como atrala, deca{mos, caida. 
2.° En las palabras que llevan h entre la a y la i, v. g. bahia. 
3.° En las que la i se halle en articulacion inverse, v. g. arcaismo. 
h.° En las voces derivadas de otra aguda, yen los incrementos plurales, 

v. g. raible de raer ; paises de pals. 
5.° En las voces paraiso, aina. ainaz. 

NOTA. Fuera de estos casos, el acento recae por lo general sobre la 
a, y se forma diptongo, como dire, baile, fraile, gaita, pelt ire, etc. 

REGLA 3.a En la coneurrencia de a y o, el acento se apoya en la o, co-
mo en cadba, tah6na. etc. 
REGLA 4.a En la concurrencia de a y u, se apoya el acento generalmente 

en a, y forma diptongo , v. g, aplaudo, rc udo, jdula, mdula, etc. 
Sc esceptuan de esta regla, y llevan el acento en la ti: 1.° Las personas 

del singular del presente y primer futuro, y la segunda del imperativo, de 
los verbos aht ciar, ahtichar, ahumar, ahzisarse, aullar, atinar, matillar 
y sahzimar ; 3•° algunas otras voces, Como Ataulfo, sa co, tahtilla. 
REGLA IS.a En la concurrencia de e y a el acento se apoya en la a sin dip-

tongo, v. g. beato, recto, etc. 
REGLA 6.a En la concurrencia de e y de i, el acento recae en esta sin 

diptongo 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-244- 
i.° En todas las dicciones verbales que toman incremento en la i y en 

los nombres formados it su semejanza , v. g. reimos, proveimos, proveido 
reido, etc. 

2.° En algunos esdrujulos, v. g. feisimo, deifico. 
3.° En las que se interpone la h v. g. rehizo. 
4.° En los que la i se halle en articulation inversa: v. g. oteismo deismo. 
ti.° En las de origen agudo, V. g. creible de creer. 
6.0 En algun diminutivo en ito, como feito. 

NOTA. A escepcion de los casos contenidos en esta regla , el acento 
recae sobre la e, y se forma diptongo, v. g. afeite, pleito, rdino. 

REGLA 7•8 En la concurrencia de e y o lleva esta el acento, y no hay dip-
tongo, v. g. E6lo, ledna. 

REGLA 8.a En is concurrencia de e y u se apoya el acento pot to regular 
sobre la e y resulta diptongo, como Ceuta, deuda, feudo. 

REGLA 9.a En la concurrencia de i y de a apoya el acento en esta sin 
diptongo: 

1.0 En las dicciones compuestas de estas dos vocales , y de otra silaba 
posterior, v. g. Diana piano, etc. 

2.° En las dicciones verbales, cuyas terminaciones en io, ie, io, Ilevan 
el acento en la i, v. g. porfAmos, desaficimos, etc. 

3.° En nombres derivados de estas dicciones, v. g. alidnza confianza. 
4.° En votes que preceda al is una sola silaba y hiera Ia i una articulation 

directa, simple 6 compuesta; pero ambas con r, v. g. eriales, Iriarte, ar-
riano ; Adriatico, Cipriano. 

5.° En las voces esdrujulas compuestas unicamente de la combinacion ia, 
y de dos silabas posteriores , v. g. diacono, diastole. 

6.° En las voces que at ia, se siga io, 6 el mismo ia, v. g. diario 
diaria. 

7.° En algunas compuestas, v. g. cariancho. 
ADVERTENCIA A LA REGLA g•e Permanecerb el acento sobre la a, pero for-

mard diptongo: 
1.0 En las dicciones verbales, siempre que la combinacion ia se encuen-

tre antes de la ultima 6 penultima silaba y los verbos lleven el acento en 
la i en las terminaciones io, ie, ia, v. g. limpibmos, viciabamos. 

2.° En los nombres derivados de estos verbos, v. g. estudiante, insa- 
ciable. 

3.° En muchos nombres de diction grave, v. g. aciago, Luciano, Zo-
di5co, Ulpibno. 

4.° En algunas voces esdrujulas de las que Ilevan una 6 mas silabas 
antes de la combinacion ia, como asibtico. 

REGLA 10. En la misma concurrencia i a Ileva el acento Ia i, sin dip- 
tongo: 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-24 - 

i.° En las primeras y segundas personas de plural del coridieional y del 
segundo futuro, v. g. diriamos , amariais, etc. 

2.0 En las primeras y segundas personas del plural del pasado defi-
nido, como deciamos, queriamos. 

3.0 Elefanciaco, maniaco, elegiaco, ilidco. 

REGLA 11. En la concurrencia de la i con la e, el acento recae sobre la 
9, con diptongo, v. g. gri6go, miel, tini6blas. Pero no llevan el diptongo, 

• 	Jos nombres que despues de la combinacion ie, les siguiese inmediatamente 
io, 6 ia. v. g. bicnio , pioria , poliedro. 

REGLA 12. En la concurrencia de i y o, el acento apoya en la o las mas 
veces formando diptongo , v. g. rabi6so, Di6sa, glori6so, semi6ctava, bi6- 
grafo, mani6bra. 

Se esceptuan algunos esdri julos que llevan el acento en la i, como An-
tioco, caliope, etiope. 

REGLA 13. Para in concurrencia de la i con la u, se establece: 
1.0 Si la u no est6 combinada con articulacion inversa, eI acento se apo-

ya por igual sobre las dos vocales y forma diptongo, como viudo. 

2.° Si la u estb combinada con articulacion inversa , el acento recae so-
bre ]a u sin diptongo, como ditirno. 

3.° Si in i estb combinada con una articulacion directs compuesta , no 
por eso se quita el diptongo, aunque la u est6 articulada inversamente. 
v. g. triunfo. 

REGLA 14. En la concurrencin de o y a el acento pesa siempre sobre la 
a sin diptongo, como bouto, toklla., loamos, etc. 

REGLA 15. En la concurrencia de o y e, el acento recae siempre sobre la 
e sin diptongo, v. g. Bohemia, poema, roemos, etc. 

REGLA 16. En la concurrencia de o A i, el acento recae sobre la o con 
diptongo, v. g. es fer6ide, est6ico, her6ico, romb6ide... etc. 

Se esceptuan de esta regla , Ilevando el acento sobre la i sin formar dip-
tongo: 

1.0 Cuando entre la of se balls la h, v. g. mohino. 
2.a En algunos nombres compuestos, como introito. 
3.° Y algunos otros, como heroina heroismo. 
REGLA 17. En In concurrencia de o y de u, recae el acento sobre in o con 

diptongo, v. g. c6uto, s6usa. 

REGLA 18. En in concurrencia de u y a, el acento recae sobre la a con dip-
tongo siempre que la c fuerte 6 la g suave articule 5 la u, v. g. acufitico, 
guapo... etc. 

. REGLA 19. En in concurrencia de u y de e, el acento recae siempre sobre 
la e, y por lo general hay diptongo, cuando la u va articulada 6 aspirada 
por la h, aunque no siempre, v. g. abu6lo, duermo, SuOcia, suOco, cruen-
to... etc. 
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REGLA 20. En la concurrencia de u 6 i, recaera el acento sobre la i for-
mando diptongo: 

f.° En todos los incrementos verbales sobre la i, v. g. destruimos. 
2.° En las dicciones en que Ia u va articulada por s y z, como Jesuita, 

Zuiza. 
3.° Cuando la u va combinada con una articulacion directa compuesta, 

V. g. Druida, incluiais. 
4° Cuando la i se halla en articulacion inversa. 
fi.° Algunos adjetivos en ible, v. g. destruible. 
Se esceptuan las voces buitre , Jluido. 
En los demas casos, se reparte el acento entre la u y la i, como en 

circuito , ruina. 
REGLA 21. En la concurrencia de u y o se apoyarf siempre el acento sobre 

la o, y con diptongo si la u fuese articulada por la c 6 la g, y sin diptongo 
en todo otro caso, v. g. acuhso, agu6so. 

REGLA 22. En la duplication de una misma letra , el acento recae sobre 
la vocal repetida, v. g. albahaca, Zahara, dehesa, rri'dsimo, etc. 

S. IX. Del diptongo en las voces terminadas por dos vocales que apo- 
yan el acento en la prim era. 

1. Cuando se formara 6 no diptongo en las voces terminadas por dos vocales que apo- 
yan el acento en la primera? 

1. Para poder conocer aproximadamente los casos en que las voces 
terminadas por dos vocales, que llevan el acento en la primera, forman 
6 no diptongo, observaremos: 

1.0 Que con frecuencia le desatan at fin del periodo en ]a prosa, y al fin 
del verso en el metro. 

2.° Que le forman todas las dicciones terminadas en ai, an, ei, eu, oi, 
ui, v. g. ay, Dulmau, ley, Moreu, hoy, muy, Tuy. 

3•0 Que en las voces monosilabas y en cualquier otra combination se 
eomete 6 no el diptongo segun to pida el numero y ritmo de la frase 6 del 
we.rso, v. g. 

En AE sin diptongo 

Cae, los campos gimen 
Con los rotor escombros. 

(Quintana.) 
En AE con diptongo. 

Cual cae de la segur herido el pino (1). 	
(Ercilla.) 

(4) Iguales ejemplos pueden citarse de las demas combinaciones. 
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Pero si la diccion fuere polisilaba , se comete raras veces el diptongo , si 
bien no faltan ejemplos que le autoricen, v. g. 

De Arquelao los furores van ereciendo. 
(Calderon.) 

4.° Que la articulacion directa compuesta, y la inversa simple en las dic-
ciones verbales, facilitan el diptongo. Ejemplos: 

Trae ya escrita en el rostro la sentencia. 
(Calderon.) 

Caen en la tentacion los animales. 
(Herbs.) 

Arboles que os estais mirando en ellos. 
(Garcilaso.) 

:1.0 Que forman generalmente diptongo los patronimicos en aez, como 
Narvaez, Pelaez, Saez. 

6.°. Que la combinacion ao, se usa con bastante frecuencia como dip-
tongo : 

1.° En la voz caos. 
2.° En algunos patronimicos en aoz y aos, como Araoz, Montaoz. 
3.° En las dicciones verbales en aos, formados por la agregacion del pro-

nombre os, v. g. animaos, deteneos, etc. 	 • 

7.° Que las combinaciones eos y ios, formadas por la agregacion del 
pronombre os, suelen tambien formar diptongo, aunque no siempre, v. g. 

Deteneos, yo os lo mando. 
(Calderon.) 

Partios pues , es preciso. 
(El mismo.) 

8.0 . Que, las dicciones terminadas por ee y por_ oo, forman, ya dos silabas, 
ya una sola, V. g. 

ee formando una silaba. 

Y el Alcor6n en Ia siniestra alzando, 
Muere 6 cre6 , fren6tica clamando. 

(Melendez.) 
ee formando dos silabas. 

Que mas tuerce la Cara 
Cuanto pose6 mas el alma avara. 

(F. Luis de Leon.) 

00 formando una silaba. 

Pues ya Feij6o lo habia dicho. 

00 formando dos silabas. 

Oh! mi Dios, yo te 16o y te bendigo. 
Tonto 1. 	 17 
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9.. Que las dicciones verbales terminadas pox ae, ea, eo, oa, oe, cuando 

se le agregan pronombres forman generalmente diptongos, v. g. traenle, 
leasele, v6ole, r6ale, l6ense. 

10.° Que las dicciones verbales que termingn  en ia, ie, io, no forman 
diptongo aunque se le agreguen pronombres; pues para ello seria preciso 
sacar el acento de ]a i. 

1.1.° Que tampoco pueden formarle por razon analoga las dicciones ver-
bales en ua, ue, uo en la agregacion inclitica. 

S. X. Del diptongo en las voces agudas terminadas por dos vocales. 

4. Se forma alguna vez diptongo en las voces agudas terminadas por dos vocales' 

1. Las voces agudas terminadas por dos vocales con articulacion 
final inversa 6 sin ella, no forman diptongo sino en los casos siguientes: 

1.° En la voz real. 
2.° En las voces terminadas en ial, menos en eridl, brial. 
3.° En las terininadas en ian, Como Osian, ru/ian; exceptuando sin 

embargo cuando la i Ileva articulacion directa compuesta Como en Cedrian, 
el mode adverbial piam, piam y la voz Siam. 

4.° En las terminadas en iar, Como ausiliar,  , agoviar. 
5.° Los imperativos en iad, Como acopiad, entibiad. 
6.0 Algunas terminaciones en ie de los verbos en jar Como agravie. 
7.° Todos los nombres en ie con sus plurales , si los tienen, Como pie, 

pies, paspie. 
S.° Las voces terminadas en iel, ien, ies, iez, Como sniel, Bien, guar-

dapi6s, pardiex , exceptuando sin embargo cuando la i se halla articulada 
por Ia r, y precedida de una sola vocal, Como Uriel. 

9.° Las mas de las terminaciones en i6 de los verbos en iar. 
10.° La voz Dios. 
11.0 En las voces de dos 6 mas silabas terminadas en iol, ior, ion, cuan-

do la i fuere articulada: 
1.° Por la b, Como turbion. 
2.° Por Ia c, Como nation. 
3•° Por la d, Como paladion, 
4.° Por la g, Como legion. 
6.° Por la 1, como rebelion. 
6.° Por la n, Como opinion. 
7•o Por la p, Como escorpion. 
$.° Por la s, Como pasion. 
9.° Por la t, Como cuestion. 
10.° Por la x, Como re/lexion. 

Se exceptuan las voces Albion, Ebion, espion, Ision. 
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NoTA. Aunque cuando ]a i v6 articulada por las demas consonantes no 
se forma diptongo ; sin embargo, tendrn lugar este, en las voces que haven 
antes de dichas combinaciones mas de dos silabas, v. g. escofion, Endimion, 
decurion, aluvion. 

12.° En las voces terminadas en ua, cuando la u vit articulada en la 
forma directa por la c 6 la g y la a en la inversa por la r 6 la d, como ade- 
cuar, aguad. 

13.° En la voz Juan. 
14.0 En las terminadas por u6, cuando la u vá articulada por ]a c 6 la g; 

adecue, averigii6. 
15.° En la voz obue. 
16.° En las voces terminadas por ud, con articulacion inversa de la 6, y 

directa de la u, como buen, juez, pues. 
17.° En las terminaciones en ui, menos en las verbales, v. g. benjui, 

Ruiz, ruin. 
18.° En las voces en u6, cuando la u se halla articulada por la c 6 la g. 

como en adecu6, apacigu6. 

S. XI. De otras reglas del diptongo. 

4. Cu3ndo se formar5 diptongo on la concurrencia de dos vocales fuera del lugar de 
acento?-2. Qu6 condiciones se requieren para formar diptongo on la concurrencia de 
tres vocales?-3. Cuales son las combinaciones posibles de vocales on que puede baber 
triptongo.-6. Se formara siempre triptongo on todas estas combinaciones de vocales 
llevando el acento la i de enmedio? -5. No bay casos on que puede formarse triptongo 
aunque el acento no recaiga on la de enmedio?- 6. En la concurrencia de mas de dos 
vocales al fin de diction con articulacion inversa 6 sin ella, d qu6 puede resultar?- 
7. Algunos casos de formacion de triptongos. -8. Algunos de la formacion de diptongos — 

9. Algunos on que todas las vocales se pronuncian separadamente. 

1. Cuando concurren dos vocales fuera del lugar del acento forma-
ran siempre diptongo, v. g. purpureo , fragdncia , anuncio, progenie, 
acdpio, Propicio. 

2. Para que se verifique triptongo en la concurrencia de tres vocales 
se necesita: 1.° que las vocales concurrentes y la combination en que 
se hallen se presten facilmente a producir los tres sonidos bajo una Bola 
emision de voz ; 2.° que el acento recaiga sobre la vocal de enmedio. 

3. Las combinaciones de tres vocales en que se puede formar trip-
tongo son cuatro, a saber: iai, iei, uai, uei, Begun dijimos pag. 79. 

4. No siempre que ocurren cualquiera de estas combinaciones se ve-
rifica el triptongo, puesto que se omite en las combinaciones iais, ieis, 
de los verbos en jar, cuyos presentes apoyan el acento en la i de io 
v. g. fais, fleis, variais, varieis. 

5. Cuando a las segundas personas de plural del pasado relativo, del 
conditional y del segundo futuro se anade incliticamente algun pro- 
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nombre, se yen flea el triptongo aunque no recae el acento en Ia vocdl de 
enmedio, v. g. queriaisla, veriaisla, tendriaisle (1). 

6. Siempre que se hallen tres, cuatro y aun cinco vocales reunidas 
al fin de diction, con articulacion inversa o sin ella , puede resultar: 1.° 
formation de triptongo; 2.° formation de diptongo 3•° pronunciation 
distinta y separada de cada una de las voeales. 

7. Tres o mas vocales reunidas al fin de diccion con articulacion 
inversa 6 sin ella, forinan triptongo en los casos siguientes: 

1.° En la combination iai , si la palabra fuere segunda persona de plu-
ral del presente de los verbos en iar, que hacen este tiempo en io sin acento 
en la i, V. g. apreciais, cambiais, elogiais. 

2.° En el caso tnarcado pregunta 5 de este g. 
3.° En la combinacion iei, Si la palabra fuere de los verbos en iar, cuyo 

presente en io no lIeve acento en la i, como lidieis. 
4.° En la uai, Si la u fuere . articulada por la c 6 la ,q, v. g. aguais, 

Paraguay. 
°d.° En la combination uao, si la u fuere articulada pore 6 g, y convinie-

re asi a la armonia de la frase 6 del verso. 
6.° En la uei, cuando Ia u estuvierc articulada por la c 6 por la g, coma 

evacueis, averigiieis. 
7,° En la voz bu6y. 

8. En la concurrencia de mas de dos vocales al fin de diccion con 
articulation inversa o sin ella ., se forma diptongo con las dos primeras 
vocales: 

f.° En las combinaciones euia, eitio, como rehuia, rehuios. 
2.n En la de euiai, v. g. rehuiais (2). 
3.° En la de iao en dicciones verbales, que hacen el presente en io sin 

acento en la i , con tal que asi lo exija la armonia de la frase 6 del verso, 
v. g. aliviaos. 

4.0 En la uao , si la u fuere articulada por la c 6 por la g, con tal que 
nos Ia pida la armonia del verso 6 la frase, v. g. apaciguaos. 

En igual concurrencia de vocales, se forma diptongo con las dos 
ifltimas : 

1.0 En la combinacion aei, como cacis, traeis. 
2.° En la eai, como deseais. 

(1) Puede dudarse si estos son verdaderos triptongos 6 Si nos engauan las apa-
riencias. 

(2) El ai de esta diecion forma tambien diptongo, por to cual se encuentran dos 
en ella. 
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3° En la en eao , como meneaos. 
4.° En la en eei, como creeis, deseeis. 
5.° En la en eiai, como veiais, reiais. 
6.° En la en euiai, como rehuiais (1). 
7.° En la. en iai , dicciones de los verbos en iar , que hacen el presente 

en io con acento en la i, V. g. guiais, porfiais. 
8.° En la combinacion iai, menos en el caso expresado prep. 5 de este , 

v. g. haciais, queriais. 
9.° En la en iei, si la diccion que la Ileva fuese de los verbos en jar, que 

hacen el presente en io sin acento en la i, v. g. confeis. 
10.° En la combinacion en oai , como loais, roais.. 
11.° En la combinacion en oei, como en loeis, roeis. 
12.° En la de oiai, como oiais , roiais. 
13.0 En la de uai, si la u se hallare articulada por cualquiera consonante, 

excepto la c y la g, graduais, insinuais. 
14.° En la de uao, si Ia u se ballase articulada por cualquiera consonan-

te que no sea la c 6 la g, y Ia armonla de la frase 6 del ritmno lo exigiere. 
1S.° En la de uei, cuando la u va articulada por cualquiera consonante, 

menos la c y la g, como gradueis. 

9. En la concurrencia de mas de dos vocales al fin de diccion , con 
articulacion 6 sin ella , se pronunciaran cada una de por si, 6 separada-
mente: 

1.• En la combinacion aeo, como caeos, traeos. 
2.° En la de aia, como bahia, cala. 
3.° En la de eeo, como proveeos. 
4.° En eia, como vein. 
S•° En eio, como reios. 
6.' En la de iao de los verbos en jar, cuyo presente sea en io sin acento 

en )a i, v. g. con flaos, enfriaos. 
7.° En la •de oeo, como roeos. 
S.° En la de oia, como oia, roia. 
9•o En la de uao, si la u fuere articulada por cualquier consonante, 

menos por la c y la g, y si la armonia de la frase 6 del verso lo exigiere. 
1D.° En la de uia, uio, como argilia, huios (2). 

(I) Tambien bay diptongo en las dos primeras vocales como acabamos de decir. 
(2) Algunos estrai<iarin no ver en esta parte las reglas del acento escrito; pero en 

nuestro dictamen, pertenecen A la ortografia, y alli las ballarin nuestroslectores. 
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TERCERA PARTE 

ORTOGRAFIA. (4) 

La ortografia tiene por objeto ensefiar a escribir correctamente. 
Comprende dos partes: Ia ortografia usual y la gramatical. 

La ortografia usual depende de la etimologia o del uso. Conside-
raremos, pues, en esta parte el uso de ]as letras de dudosa ortogra-
fia, y el de los signos or'tograficos. 

La ortografia gramatical depende de las reglas de Ia gramatica. 
Consideraremos en esta parte las variaciones que dichas reglas hacen 
experimentar a las palabras. 

PRIMERA SECCION. = ORTOGRAFIA USUAL. 

S. 1. Uso de las letras. 

4. En qu6 casos puede confundirse el uso de las letras en lo escrito?-2. Que letras pue- 
den tener un mismo sonido?-3. B. V. Qu6 palabras deben escribirse con b?-ly con v?- 
4. C. Q. Cuando emplearemos la c?-Ly la q?-5. C. Z. Cuando usaremos ]a c?-ly la z?- .  
6. G. J. Cuando usaremos la g?-yy la j?-7.1V V. M. Cuando emplearemos la m?-1,y la n?- 
8. R. RR.- Cuindo emplearemos la r sencilla?-Ly la r doble?-Lcuando toma la r sencilla 
el sonido de r doble?-9. Cuando emplearemos la is?- to. I. Cuando usaremos de la x?- 

11. Y. Cuando emplearemos esta letra como vocal? 

1. El uso de las letras puede confundirse: 
1. 0  Cuando dos letras expresan un mismo sonido, o al menos uno 

muy semejante. 

(1) Esta parte de nuestros Mementos de la lengua espatiola, esta del todo confor-
me con los principios admitidos por la Real Academia, Tunica autoridad que reconoce- 
mos legitima en tan importante asunto: hemos seguido solamente un m6todo distinto 
en la exposition dela doctrina, que en el fondo es la misma. Se nos ha invitado per mas 
de un suscriptor a emitir nuestro dictamen acerca de la reforma gigantesca que pre-
tendian hater en nuestra ortografia algunos profesores de instruction primaria de esta 
torte.—Los limites de una nota no nos permiten estendernos en esta materia.—Sin em-
bargo, diremos francamente que la tat reforma produciria el mas espantoso desbrden, 
el caos mas complete. Seria preciso empezar por imprimir de nuevo las obras quc exis-
ten, 6 ensefiar dos ortografias, la antigua y la moderna, empleando tambien dos m610- 
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2.° Cuando debemos escribir 6 no escribir el signo de aspiracion. 
3•° Cuando debemos emplear 6 no emplear la x. 

• 	4.° Cuando la r suave reemplaza a la rr doble , y la y consonante a 
la i vocal. 

• 	2. Las letras que tienen a veces un mismo sonido , 6 por to menos 
uno muy semejante , son la b y la v; la c y la g; la c y la z ; lag y la j; 
lamylan; lar y larr. 

3. B. V. Aunque el sonido de estas dos letras es realmente distinto 
segun hemos indicado pag. 73 y 74, puesto que el uso las confunde del 
todo, es necesario manifestar los casos en que debemos emplear Ia b 
6lay. 

Se empleara la b: 

1. 0  En las silabas bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru. 
2.° En las silabas ab, ob, sub, como absolver, obtener, subrogar. 
3. 0  En todos los tiempos del verbo haber. 

dos de lectura... ,y los manuscritos?—Si fuese tan facil tener una ortografia sencilla, 
sin la menor irregularidad; esas naciones tan propensas a novedades, tan adelantadas 
en el movimiento intelectual, ,dejarian subsistir esas ortografias m6nstruos que tan 
asiduos y constantes trabajos les debe costar aprender? Y esa Francia que en el torrente 
impetuoso de su revolution nada perdonb, por nada se detuvo; esa Francia que uni-
form6 los pesos y medidas ; esa Francia que tiene pretensiones de hater su idio-
ma universal. , C6mo intentaria tan cortisimas y paulatinas reformas en la orto-
grafia, cuyas numerosas irregularidades tanto pueden dificultar eI 6xito de sus pro-
yectos? No se nos diga que no hay paridad y que la sencillez de nuestra ortografia 
convida a la reforms; un maduro examen nos Kara verl que no es esta tan facil 
como a primera vista se tree. No nos alucinemos, una reforms de ortografia no puede 
improvisarse: meditaciones muy profundas se necesitan para variar el mas leve signo 
en la escritura, el que mas insignificante parezca. Signo inutil es ciertamente la h, 
y aun asimismo , su supresion causaria equivocos y alteraria algunas reglas pros6-
dicas; ac6mo distinguiriamos aye de haya, uso de huso, d de ah y de ha?—Natural 
parece , que la y griega se emplee iunicamente como consonante ; sin embargo, el 
usarla como vocal al fin de algunas dicciones, facilita el conocimiento de su prosodia; 
6cual de ambos inconvenientes es preferible?—Pues estas son justamente las altera-
ciones mas faciles. Otras hay de mayor peligro y bulto, y algunas en que cay6 la 
misma Academia, aunque luego volvi6 en si , A dar cr6dito a la iiltima edition de su 
diccionario : tal es la de sustituir la s a la x antes de consonante; y que , i,es to mismo 
espiar que expiar? El escribir ambas palabras con s, es hater de dos palabras de muy 
distinta acepcion , una sola, es empobrecer la lengua multiplicando los hom6nimos.-
Pero aun concediendo por un momento At los reformadores que todas las innovaciones 
fuesen justas y razonables, adebieran hacerse de repente;6 paulatinamente? No es dificil 
conlestar a esta observation.—R6stanos solo felicitar at gobierno por haber puesto 
coto a la mania reformadora.—La ortografia buena 6 mala, debe ser una para todos.-
Sin embargo, el mal se ha hecho tan grave, que cada escritor, ;,qu6 digo? cada regente, 
cada cajista tiene la suya.—Asi salon nuestros escritos tan plagados de erratas, quo di 
lastima ; de cuyo mal, no vá por desgraeia exenta la presentc obra. 
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I 	En la silaba ba de todas las personas del pusudo relutivo de los 

verbos en ar, v. g. cantaba, bailabamos. 
5.° Cuando articule directamente a la u, v. g. bulla, buey, busto. 

Se excepttian los tiempos de volcar, volar, vulnerar, divulgar, vol-
ver, y las palabras vuelco, vuelo, vuelta, vuesa, vuestro, Vulcano, vulgar, 
vulgo, avutarda, convulsion, pcirvulo, pavura. 

6.° Todos Jos tiempos de los verbos acabados en bir, como escribir, 

escribo; menos hervir, servir, vivir. 
7•

0 Todos Jos tiempos de los verbos terminados en aber, v. g. cabia, 
etc., de caber. 

8.° Cuando la inicial es o, y sigue en la diccion sc, se, si, debe it en 
medio la b, v. g. obscuro, observo, obsidiano. 

Se empleara la v: 
1. 0  En las silabas ava, ave, avo, ivo, iva. 

Se exceptfian las voces aldaba, silaba, traba, nabo, rabo (1). 
4. C. Q. Solo se usa la q para expresar el sonido fuerte de la c, en las 

silabas que, qui. 
5. C. Z. Estas letras tienen un sonido igual antes de las vocales e, i. 
Se empleara siempre la c, en las silabas cc, ci, menos en zeda, zeta, 

zefro, zelar,'zelos, zenit, zinc, zipizape, zirigafia , ziszas, zizana. 
6. G. J. Los sonidos de etas letras son iguales cuando articulan las 

vocales e, i. 
Sc empleara la g casi en todas las silahas ge, gi, menos en los casos 

que estas debars escribirse con j. 
Se usara la j: 

1.° En las voces derivadas de otras terminadas en ja, jo, Como ca-
jita, cajero de caja; cojito, cojera de cojo. 

2.° Despues de consonante, v. g. objeto, adjetivo, subjuntivo, gor-
jeo, atjive. 

Se except(tan dngel, angelical, evangelio, vergel, Virgilio, virgen, 
laringe, longevidad, longitud, ingenio, ingenuo, ingerir, ingertar, al-
gebra, argento, argivo, asperges, Bdlgica , berengena, congelar,  , con-
geniar, congestion, divergencia, engendrar, falange, fulgente, mdrgen, 
pergeno, turgente, y nueve o diez voces mas poco usadas. 

3. Las silabas aje, eje, v. g. ejemplo, ejdreito, paraje, lenguaje. 
Exceptbanse las voces trage, tragedia, egercicio, degenerar, gage, 

nonagenario, pagel, regencia, septuagesima, sexagesimo, vegetar. 

,,1) Para los demas casos no comprendidos en estas rcglas, hay quo atender at ori-
gen, y si se ignora 6 duda, consultar el diecionario de la lengua_ 
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4. En todos los tiempos de los verbos, donde se hallen las silabas 
je, ji, como dije, dijeron. 

Se exceptfian aquellos verbos derivados de nombres que se escriban 
con g, como gigantear de gigante. 

7. M. N. El sonido de estas letras cuando preceden a consonante en 
articulaciones inversas , es algo semejante, por lo cual suelen confun-
dirse. 

Sc usara la m antes de b, p y n, v. g. hombre, empujar, himno, 
alumno. 

Se empleara la n antes de la m y demas consonantes, v. g. inmortal, 
inmaterial, suspender, envidia, invadir. 

La n se dobla en las voces siguientes: 

Ennegrecer. 
Ennoblecer. 
Ennudecer. 
innato. 
innavegable. 
innecesario. 
innegable. 

innoble. 
innbcuo. 
innominado. 
innovation. 
innumerable. 
innocente (t). 

La n debe conservarse en las voces compuestas de la preposiciotl 
latina trans, y por consiguiente en las voces siguientes: 

tranacender. transtlorar. transfundir. tranamitir. 
transcribir. transformer. lransgresor. transmontar. 
transfinir. transfregar. translaticio. transmu tar. 
transfigurar. transfritano. transmarino. transnadar. 
transfixion. transfugo. transmigar. transparencia. 

transpirar. 
transponer. 
transputar. 
transtornacion. 
transversal. 
transververacion. 
transsustanciar. 

8. R. RR. La r sencilla Sc emplea entre vocales para producir el 
sonido suave de esta letra, v. g. pera. 

La rr doble en el mismo caso para procucirle fuerte, v. g. perra. 
La r sencilla tiene el sonido de rr doble en los casos expresados, 

pagina 74, pregunta 9, por to cual Sc empleara aquella y no esta at escri-
birles. 

(4) La Academia escribe inocente; sin embargo, el origen Aide la n doble: tengase 
presente. 
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9. H. Es signo de aspiracion, pero solo se percibe algo su sonido cu 

Ia silaba hue (1). 
Emplearemos pues la h: 

1. 0  Autes de las silabas ia, ie, ue, ui, ya Sc hallen en principio, en 
media o en fin de palabras, v. g. hiadas, hielo, huevo, huir, cahia vi-
huela. 

NOTA. Si las palabras en que se hallen estas silabas son verbos, solo 
tiene lugar la regla al principio de palabras. 

2.° Antes de las que empiezan por las silabas om y on, v. g. hombre, 
honra, honda. 

Exceptfanse omnipotente, omnimodo, ombrio, ombligo, once, 
onceno, onda, onza. 

3•0 Antes de la silaba or, seguida de r, n, m, como horror, 
hornada, hormilla. 

Exceptbase ormesi, ornar y sus derivados, como ornato, ornamento, 
ornitologia. 

4.° Antes de la silaba er, v. g. hermetico, hermetio. 
Sc except(tan erguir, erguirse, ermita, ermitano, erpilologia, 

eruilla y algun otro poco usado. 
10. X. La x se empleara entre dos vocales examen, sintaxis. 
En principio o enmedio de diction no puede sustituirse por s, por-

que es distinto espisar de expiar (2). 
11. Y. Esta letra se emplea en lugar de la i vocal: 
1.° Cuande es conjuncion copulativa, v. g. Pedro y Juan. 
2.° En las votes terminadas en i, que no apoye en ella el acento pre-

dominante , como hay, ley, rey, doy. 

S. H. Uso de los principales signos ortograicos. 
1. Cuales son 1os principales signosortogrSficos?-2. Que se entiende por acento?-3. En 
qu6 casos emplearemos el acento?-4. Y los puntos diacriticos?-5. Y el guion?-6. Y 

las mayusculas? 

1. Los principales signos ortogr58cos son el acento ('), los puntos 
diacriticos. (••), el guion menor (-) ( 3) y las maytisculas. 

(1) En este caso podria dudarse si es cl sonido de la h el que se percibe, o cl de las dos 
vocales reumdas y pronunciadas rapidamente; sin embargo, aunque a primera vista 
aparece la h como un signo inutil , no se seguiria poca confusion de suprimirle. 

(2) La Academia autoriza esta sustitucion en la ultima edition de su ortografia, 
pero en la bltima de su diccionario no sigue esta reforma, pues escribe con x las vo-
ees que la tienen, y no sustituye la s. 

(3) Nos hemos visto obligados it distinguir dos guiones, el guion menor y el guion 
mayor; puesto que el primero es signo ortogralco , y cl segundo de puntuacion. 
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2. El acento es un signo (') que se coloca encima de las vocales para 
modificar su sonido, 6 para distinguir dos homonimos entre si. 

3. Emplearemos el acento escrito. 
1.° En los monosilabos el, mi, ti, si, tu, pronombres; do de di de 

dar; sd de saber; vi de ver; vede ir; e, o, u, conjunciones; a preposi-
cion; te, sustantivo, y gti-e en sentido interrogativo o admirativo. 

2.° En las voces agudas terminadas por vocal, V. g. alla, cafe, ma.-
ravedi, Peru (1). 

3.° Las voces esdrujulas de todas especies , como camara, pdjaro, 
Jupiter (2). 

4.° Cuando a una voz grave se le agregan dos pronombres, v. g. bus-
camela (3). 

5.° Las voces graves terminadas en consonante, v. g. arbol, Virgen, 
faul (4). 

6.° Las dicciones verbales agudas terminadas por s, o, n, v. g. ama- 
ras, can.tarc n. 

7.0 Las voces terminadas por dos vocales sin ninguna silaba anterior, 
con tal que apoyen el acento predominante en ]a ultima, como rei, hi 

fr-ei. 
8.° Las voces bisilabas o polisilabas terminadas en ia, ie, io, tca, ue 

uo, con tal que apoye el acento predominante a una de estas dos vocales, 
v. g. filoso fia , estio, desvie, ganzua , gradsto , reditice , lidio , mince, 
insinuo (5). 

9•0 Los terminados en ai, ei , oi, zti , cuando apoye el acento pre- 
dominante en la i, v. g. decal, deslei, distribui. 

10. En las dicciones verbales terminadas por e duplicada, para dis- 
tinguir en cual de las dos se apoya el predominante, v. g. acarree , acar- 
ree; desee desee. 

11. En las voces terminadas en dos vocales que apoyen el acento en 
la silaba anterior a ellas , v. g. linea„ momentcineo. 

12. Los adverbios en mente que conservan el acento de los adjetivos 

(t) Cuando la voz aguda es un verbo y se le agrega un pronombre, aunque la dic-
cion se hate grate, no por eso dejara do escribirse el acento : asi conocible, llevara 
el acento en la 6. 

(2) Cuando una voz grave so hate esdrujula , debe escribirse el acento, aunque la 

grave no le tiene. Asi, si a quicro se le agrega te, se escribira quierote. 
(3) El acento en este caso se escribe encima de la cuarta silaba. 
(4) Menos enlos plurales (exceptuando caracteres) de los nombres que no le llevan 

en singular, on los patronimicos en es y en las dicciones verbalesen s, y, n. 
(5) La termination ia de los pasados relativos y condicionales nunca se acentua. 
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de los que Sc forman, Si fuesen de los que le llevan escrito , v. g. de can-
d ido , facil , candidamente , fdcilmente. 

4. Los punlos diacriticos, Ilamados tambien dieresis, son dos punti-
tos que se colocan encima de las vocales en esta forma: (u). 

Se emplea este signo: 
1.° Cuando se quiere hacer sentir el sonido de la u, colocada entre 

la g, y las vocales e, o, i, V. g, agiiero, arg-ilir. 
2.° Cuando los poetas usando de la licencia que les concede la figura 

dieresis, desatan el diptongo, v. g. 

Modera la soberbia impetuosa. 
(Melendez.) 

,Tan cruel me juzgabas, tan ingrato...? 

Con sed insaciabte. 
(Fray Luis de Leon.) 

5. El guion menor es una rayita cotta orizontal en esta forma (-). 
Sc emplea este signo: 

1. 0  Para presentar separadas las silabas de que se componen las 
palabras, v. g. a-mis-tad. 

2.° Para manifestar'el enlace de una palabra dividida en dos distin-
tas lineas, esto es, unir las silabas de una palabra colocadas at fin de 
una Linea con las silabas de la misma palabra que comienzan la Linea 
siguiente, V. g. 

Constanti- 
nopolitano. 

6. Las Tetras mayusculas se emplean pars comenzar. 
1. 0  La primer palabra de cada frase o de cada verso, v. g. 

Al poseedor de las riquezas no le hace 
dicluso el tenerlas , sine el gastarlas; 
y no el gastarlas como quiera , sine el 

saberlas gastar. 
(Cervantes.) 

Do estan. 
Muza y Tarif? Arbolan, 
Abrid paso. — j,En d6nde, en dGnde? 
; Esti su lecho vacio ! 
6, Qu6 alarma es esta? i Un arcon 
i,Es el mismo? ;Maldicion ! 
; 0 qu6 recuerdo, Dios mio...! 
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2.° Los nombres propios de personas y ape^llidos. 

Joaquin , Amalia, Julia , Fernandez, Viadera. 

3. 0  Los Beres abstractos personificados. 

Genie, Envidia, Verdad. 

4.° Los de festividades, v. g. 

Natividad, Pascua. 

5.° Los de paises, naciones , provincias, ciudades y pueblos. 

Italia, Espana , Andalucia , Zaragoza. 
Italianos, Espaiioles, Andaluces, Zaregozanos, 

6. Los de sectas, v. g. 

Protestantes, Calvinistas, Luteranos. 

7.° Los de ciencias y artes usados en sentido individual, v. g. 

La gram:itica es la base de todas las ciencias. 

8.° Los de montes, valles , mares, rios y fuentes. 

Livano, Pas, Adriatico , Ebro , Aganipe. 

9•0 Los de sores mitologicos. 

Amor, Apolo, OIimpo, Pegaso. 

SECCION SEGUNDA.—ORTOGRAFIA GRAMATICAL. 

S. I. Formation del plural en los sustantivos. 

4 . Como forman el plural de los sustantivos terminados en vocal breve?-2. Y los termi- 
nados en vocal larga?-3. Y los terminados en consonante? 

1. Los sustantivos terminados en vocal breve forman su plural aña-
diendo una s at singular, v. g. de cama, camas; de plums , plumas. 

2. Los sustantivos terininados en vocal larga forman el plural ana-
diendo al singular la silaba es, como de albatd, albalc es; de aleli, 
alelies. 

Se exceptflan: 
1.° Los terminados en e, 6, ü, que solo auaden una s, V. g. de café, 

cafés ; de rondo , rondos; de ambigu, ambigics. 
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2.° Mama, papa y sofa, que hacen mamas, papas y sofas. 
3.° Maravedi, que tiene tres plurales, maravedies, maravedis y ma-

ravedises. 
3. Los sustantivos terminados en consonante forman el plural aiia-

diendo al singular la silaba es, v. g. de verdad, verdades; de razon 
razones; de clamor, clamores; de oropel, oropeles. 

Sin embargo, los acabados en x hacen el plural en jes, v. g. de relox 
relojes, de trox, trojes.—Se exceptian onix y sardonix, que hacen 
onices y sardonices. 

Los en z en ces, V. g. de crux, cruces ; de perdiz , perdices. 
Los esdrujirlos y graves terminados en s no varian de singular a plu-

ral, v. g. el extasis 6 los extasis ; el martes 6 los martes. 

S. 1I. Formation del plural en los adjetivos. 

4. i,Cuales son las reglas para la formacion del plural en los adjetivos? 

1. Los adjetivos siguen en la formacion del plural las mism?s reglas 
que los sustantivos, v. g. 

1.° De prudente, constante, amable , bueno , se forman prudentes, 
constantes , amables , buenos. 

2.° De maternal, ruin, secular; maternales, ruines, seculares. 
3.° De capaz , sofz , feliz, veloz; capaces , soeces, felices, veloces. 

S. III. De la formacion del femenino en los sustantivos. 

1. Regla general para la formacion del femenino en los sustantivos. -2. Cual es el fe- 
menino de los sustantivos terminados en 'a? -3. Qud otras excepciones se presentan? 

1. El femenino de los sustantivos se forma ordinariamente, ana-
diendo una a al masculino, v. g. de Dios Diosa; de leon leona; de gato 
gala; de perro perra; de pastor pastora; de vaquero vaquero; de Es-
panol Espanola; de Andaluz Andaluza. 

2. Muchos terminados en a por lo comun nacionales, esto es, que in-
dican el pais de la persona, no varian de masculino a femenino, v. g. el 
Escita 6 la Escita; el Moscovita 6 la Moscovita; el Persa o la Persa (1). 

3. 1.° Rey hate reina; heroe heroina; tzar tzarina. 
2.° ' Algunos hacen en esa, como de Conde Condesa; de Baron Baro-

nesa; de Abad Abadesa; de Duque Duquesa. 
3.° De Principe sale Princesa. 

(1) Aunque estas palabras son unos verdaderos calificativos los colocamos como sus-
tantivos, porque ordinariamente se usan como tales. 
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ui.° De actor actriz 
5.° De Sacerdote Sacerdotisa; de Papa Papisa. 

S. IV. Formation del feinenino en los adjetivos. 

1. C6mo se forma el femenino en los adjetivos terminados en 6R-2. Y en algunos 
en n?-3 Cuiil es el femenino de los terminados en a?-1. Qu6 otros adjetivos son 

invariables. 

1. Los adjetivos terminados en 6 cambian esta letra en a para el fe-
menino. Asi de bueno se bate buena; de malo mala. 

1. Muchos de los adjetivos en n forman el femenino anadiendo una 
a, v. g. de haragan haragana; de holgazan holga:ana.—Sin embargo, 
algunos en n son invariables, como ruin, coinun. 

3. Los adjetivos terminados en c no varian para la formaciou del fe-
menino. 

4. Ordinariamente son tambien invariabics: 
1. 0  Los terminados por i acentuada, como valadi, turqui. 
2.° Los en 1, como, maternal, f el , fdcil , ax vi. 
3•0 Los en r, como , secular, inferior. 
4.° Los en s, como, cones. 
5.° Los en z, como, soez , capaz, feliz, veloz. 

S. V. Ortografia de los nombres compuestos. 

4. De que se forman los nombres compuestos?-2. C6mo se forman los nombres corn-
puestos de preposicion que solo tienen significado en composition?-3. C6mo se forman 
los nombres compuestos de preposicion que tienen significado dentro y fuera de compost-
cion?-4. C6mo se forman los nombres compuestos de adjetivos y adverbios?-5.Y los de 
sustantivo y adjetivo?-6. Y los de dos sustantivos?-7. Y los compuestos de verbos" 

S. C6mo forman el plural los nombres compuestos? 

1. Los nombres compuestos se forman de preposiciones que solo se 
usan en composicion; sic preposiciones que se usan dentro y fuera de 
composicion ; de adjetivos y de adverbios ; de sustantivos y adjetivos; 
de dos sustantivos; de nombre y verbo, y de dos verbos. 

2. Los compuestos de las preposiciones circun , dis, sin, in, inter, 
post, re, y son, que solo se usan en composicion, se forman antepo-
niendo dichas preposiciones a los sustantivos 6 adjetivos, v. g. 

Circumvecino , desgano, disgusto, inmortal, impostura, interpo- 
sicion, postmeridiano , reposo, sonrisa. 

3. Los compuestos de preposiciones usadas dentro y fuera de com-
posicion se forman anteponiendo a los sustantivos 6 adjetivos las 
preposiciones a, ante, con 6 coin , contra, de, en, en/re, para, sin, 
sobre, so , tras, v. g. 
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.Ibatanado , antecoro, cone6lega, compatrono, demLrito, encu-
bierto, entredoble, parabien, pospierna, sinsabor, sobredicho, 

socaba, traspib.  

4. Los compuestos de adjetivos y adverbios se forman de dos maneras: 
1. 0  Uniendo ambas palabras sin ninguna alteracion, V. g . recien-

rasado. 
2.° Cambiando la ultima vocal del primer componente en i, como 

altibajo de alto y bajo. 
5. Los compuestos de sustantivo y adjetivo, cambian por lo general 

la iiltima vocal del sustantivo en i, como cariredondo, barliponiente. 
Perniquebrado, pierde ademas la primera i de pierna. 

6. Los compuestos de dos sustantivos se forman: 
1.° Uniendose ambos sin alteracion, v. g. barapalo. 
2.° Cambiando el. primer componente su final en i, v. g. carricoche. 
3•0 Perdiendo el primer componente su vocal final, cuando el se-

gundo empieza tambien en vocal, v. g. maestrescuela. 
7. Los compuestos de verbo y nombre se forman uniendo ambas 

dicciones sin alteracion , quitasol , tapaboca, desuellacaras, etc. 
Los compuestos de dos verbos se forman del mismo modo, como 

ganapierde. 
8. El plural de los nombres compuestos se forma: 
1.° Sin la menor alteracion cuando el segundo simple esta en plural. 

Asi se dire: i a 	s woJ .r-'o3<b,,,,i„ ,. . . 
E^liesam"anos, y los besamanos. 
Un limpiabotas, y unoslimpiabotas. 

2.° Tomando el signo de plural el segundo componente que es lo ma s 
general, maxime si el primero que sufre alteration es verbo. 

El padrenuestro, y los padrenuestros. 
El aguachirle, y los aguachirles. 
La vanagloria , y las vanaglorias. 
El calofrio , y los calofrios. 
El pararayo, y los pararayos. 

3•0 Tomando el signo de plural ambos componentcs, auuque en 
pocos casos, v. g. 

La casa ►nata , y las casasmatas. 
El gentilhombre , y los gentileshombres. 
El ricohome, y los ricoshomes.  
La mediacana , y las mediascanas. 
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4.° Finalmente, tomando tan solo el signo de plural el primer com- 
ponente, lo que se observa rara vez, v. g. 

El hijodalgo y los hijosdalgo. 
Cualquiera y cualesquiera. 
Quienquiera y quienesquiera. 

S. VI. Ortografia de algunos comparativos y superlativos. 

i. Cbmo se forma el superlative sin emplear el adverbio muy: 9.° cuando el adjetivo 
acaba en vocal; 2. ° cuando acaba en consonante; 3. o cuando acaba en co y en ge; 
k. ° cuando acaba en io ; 5.° cuando termina en ble; 6. ° cuando terminan en iente; 
7.° cuando tienen el diptongo ie en la pemiltima silaba?-2. Qub otros adjetivos Sc 
forman irregularmente?- 3. Cbmo se escriben los superlativos y comparativos tomados 

del latin casi sin alteration? 

1. El superlativo , Si no se expresa con el adverbio muy, se forma: 
1.° Cuando el adjetivo terming en vocal, suprimiendo esta y aiia-

diendole isimo, v. g. de docto, doctisimo. 
2.° Cuando el adjetivo terming en consonante , anadiendole simple-

mente isimo, como de fcicil, facilisimo. 
3.0  Cuando at adjetivo terming en co o en go, suprimiendo estas 

silabas y aiiadiendo quisimo o guisimo, v. g. de rico, riquisimo; de vago, 
vaguisimo. 

4.0  Cuando termina en io, convirtiendo estas dos vocales en isimo, v. g. 
de amplio, amplisimo. 

5•° Cuando terming en ble, cambiando esta termination en bilisimo, 
v. g. de amable, amabilisimo. 

Sin embargo, los de agrio, Frio, pio, hacen agriisimo, friisimo, piisimo. 
6.° Cuando terming en iente, ademas de perder la ultima vocal, pier- 

de la i del diptongo ie , como de ardiente, ardentisirno. 
7•° Y cuando tienen el diptongo ie en la penitltima silaba, siguen Ia 

regla del caso anterior, v. g. de cierto, certisimo. 
2. Forman el superlativo irregularmente los siguientes: 

Positivo. 
Acre. . ........ 
Antiguo. . . . . . . . 
Aspero . . . . . . . . . 

Benefico. . . . . . . . 
Benevolo. . . . . . . . 
Bu e n o . . . . . . . . . 
Celebre. . . . . . . . . 
Fiel........... 
Fuerte . . . . . . . . . 

Libre.......... 
Tonto I. 

Superlativo. 
Acer rim o. 
Antiquisimo. 
Asperrimo y asperisimo. 
Beneficentisimo. 
Benevolentisimo. 
Bonisimo. 
Celeberrimo. 
Fidelisimo. 
Fortisimo. 
Liberrimo. 

18 
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Positivo. 	 Superlativo. 

Magnffico. . . . . . . . 
Misero . . . . . . . . . 

Munifico . . . . . . . . 
Noble. . . . . . . . . . 
Nuevo . . . . . . . . . 
Pobre . 	 . . . .... . 

Sagrado.. . . . . . . . 
Salubre. . . . . . . . . 
Sabio . . . . . . . . . . 

Magnificentisimo. 
Miserrimo. 
Munificentisimo. 
Nobilisimo. 
Novisimo. 
PaupErrimo. 
Sacratisimo. 
Saluberrimo. 
Sapientfsimo. 

3. Los comparativos y superlativos tomados del latin , casi sin alte-
racion, son los siguientes, y se escriben asi: 

Positivo. 	 Comparativo. 	Supertativo. 

Alto......... 
Ba j o . . . . . . . . 
Bueno........ 
Grande . . . . . . . 

Ma l o 	. . . . . . 
Pequeiio . . . . . . 

Superior . . . . . . . . 
Inferior.. . . . . . . . 
Mejor.......... 
Mayor . . . . . . . . . 

Peor........... 
Menor.......... 

Supremo. 
Infimo. 
Optimo. 
Maximo. 
Pesimo. 
Minimo. 

S. VII. Ortografia de los derivados. Ilamados aumentativos y 
dininutivos. 

1. Como se forman los derivados llamados aumentativos y diminutivos. 

I. Los derivados 1lamados aumentativos, se forman por to general 
con las terminaciones siguientes: 

En on, como de hombre, hombron-
En ona, como de mujer, mujerona. 
En azo, como de bribon, bribonazo. 
En za, como de bestia, bestiaza. 
En to (1), como de caballero, caballerote. 
En ote, como de animal, animalote. 
En ota, como de fea, feota. 

Para los diminutivos, se emplean por to general las siguientes. 

En ito, como de cordero, corderito. 
En ico, como de mozo, mocico. 
En cito, como de Joaquin, Joaquincito. 
En cillo, como de ruin, ruincillo. 

(1) Esta terminacion indica por lo comun desprecio. 
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En uelo, como de pillo, pilluelo. 
En ete, como de mozo, mozalvete. 
En ejo (1), como de animal, animalejo. 
En in (2), como de Teodomiro, Teodomirin. 
En on, como de cable, callejon. 
En cha, como de hila, hilacha. 
En ucha , como de casa, casucha 
En uca, como de casa, casuca. 

S. VIII. Orlografia de los verbos regulares. 

1. Que debe notarse en la ortografia de los verbos terminados en car?-2. Y en la de to 
en gar?-3. Y en la de los en cer y cir?-4. Y en la de los en quir?-5. Y en ]a de los en 

ear?-6. Y en la de los en eer?-7. Y en la de los en uir? 

1. En los verbos terminados en car , la c se convierte en qu en los 
tiempos en que dede articular a la e, v. g. 

Tocar—toqu6—toque. 

2. En los en gar, la g toma una u en los tiempos que articulan a 
la e, v. g. 

Pagar—pagu6—pague. 

3. En los en cer y en cir, la c se convierte en z cuando articula 
a la i y la o, v. g. 	

Vencer—venzo —venza. 
Resarcir— resarzo — resarza. 

4. En los en quir, la silaba qu se cambia en c para articular la o y 
y la a, v. g. 	

Delinquir—delinco—delinca. 

5. Los en ear, duplican la e en los tiempos que tienen esta letra 
por terminacion, V. g. 

Aguijonear—aguijonee. 
Gorgear—gorgee. 

6. En los verbos en eer, la i vocal que Ilevan algunos tiempos se 
cambia en y consonante siempre que articule a la vocal siguiente, v. g. 

Creer, crei, crey6, creyeron. 

(1) Es termination por to comun despreciativa. 
(2) Esta terminacion indica carino. 
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7. En los verbos en uir, la i vocal se cambia en y consonance cuando 

articula a la vocal siguiente, V. g. 

Contribuir; —contribuyo; —contribuy6;—contribuyeron. 

S. IX. Ortograria de los adverbios en mente. 

4. Que bay que notar en la ortografia de los adverbios en mente9 

1. Los adverbios en mente (1), se forman aiiadiendo a la termination 
femenina de los adjetivos dicha diction, v. g. 

De Santa; —santamente. 

Enlos adjetivos invariables, se forman los adverbios en mente, aiia-
diendoles esta termination, v. g. 

De prudente;—prudentemente. 

Los adverbios en mente pueden tambien formarse de la diction 
superlativa , bajo las mismas reglas que hemos dado para la posi- 
tiva, V. g. 	

De doctisima;—doctisimamente. 

(1) Estos adverbios est5n formados por el;ablativo latino mente concertado con tin 
adjetivo femenino; por eso piamente equivale a con mente pia, o de un modo pio. 
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Abovedar. 
Abreviar. 
Absolver. 
Absorver. 
Acervo. 
Activar. 
Adivinar. 
Adverbial. 
Adversario. 
Advertir. 
Adviento. 
Agraviar. 
Alcaravan. 
Aleve. 
Aliviar. 
Altivo. 
Aluvion. 
Alveolo. 
Alverja. 
Anchova. 
Aniversario. 
Antuvion. 
Archivo. 
Arveja. 
Aseverar. 

V. 

Ataviar. 
Atrevido. 
Avance. 
Avaricia. 
Ave Maria. 
Avellana. 
Avena. 
Avenencia. 
Aventura. 
Averia. 
Averiguar. 
Averno. 
Aversion. 
Avestriuz. 
Aviar. 
Avieso. 
Avilantez. 
Avion. 
Avisar. 
Avispa. 
Avivar. 
Avizor. 
Avo. 
Avocar. 
Avutarda. 

Alexifirmaco. 
Ambidextro. 
Anexo. 
Aproximar 
Aruspex. 
Axioma. 

tt1'E1 IP ICE. 

VOCABULARIO ORTOGRAFICO (1). 

Este vocabulario contiene en cada letra del alfabeto todas las palabras 
que empiezan por ella, y que son de dudosa ortografia, dispuestas en cuatro 
columnas, pertenecientes A las cuatro letras siguientes: G. H. V. X. 

Asi , pues, cuando se dude de la ortografia de una palabra, se buscar& en 
el vocabulario en su letra inicial y en la columns perteneciente it la letra en 
que se dude. 

A. 

G. III. 

Abigeo. Adebala. 
Adagio. Adherir. 
Agenciar. Ah. 
Agenuz. Aherrojar. 
Agerato. Ahi. 
Agible. Ahijada. 
Agil. Ahij ado. 
Agio. Ahilar. 
Agitar. Ahincar. 
Albigense. Ahitar. 
Albugmeo. Ahogar. 
Alfag ia. Ahoguifo. 
Algebra. Ahorcar. 
Aligerar. Ahorro. 
Ambages. Ahuchar. 
Analog ia. Ahuyentar. 
Anfibologia. Albahaca. 
Angel. Alcahaz. 
Apogeo. Alca huete. 
Apologia. Alcohol. 
Argel. Alha'a. 

Alhel1. Argemone. 
Argen. Alhondiga. 
Argento. Alhucema. 
Argivo. Alhumago. 
Armigero. Almohada. 
Asperges. Almohazar. 
Astrologia. Anhelar. 
Arqueologia. Aprehender. 

(1) Este vocabulario lo hemos tornado de la ortografia del sefior Martinez, pues nos 
Jo hacia muy recomendable su estremada sencillez y conformidad con Is ortografia do 
la Real Academia. 
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B• 
G. 	 11. 
	 V . 	 x. 

Batologia. 
Belgica. 
Beligero. 
Berengena. 
Bogiganga. 

Bahia. 
Baharrina. 
Bahuno. 
Bahorrero. 
Balburria. 
Barahunda. 
Batahola. 
Batehuela. 
Bahetria. 
Belhez. 
Belhezo. 
Bestihuela. 
Bohemia 

Banova. Bbveda. Burxaca. 
BStavo. Bovino. 
Bevaro. Bravo. 
Bendvolo. Breva. 
Botavante. Breve. 
Botivoleo. Breviario. 

c o 

Caliginoso. 
Cangilon. 
Cangear. 
Canongia. 
Cardealgia. 
Cartagines. 
Cenopegias. 
Colegio. 
Compaginar. 
Congelar. 
Congeniar. 
Congerie. 
Congestion. 
Cong!ario. 
Congo. 
Contag;ar. 
Coatiz.nte. 
Convergente. 
Corregel. 
Cronologia. 
Crucigero. 

Cabalhueste 
Cabrahigar. 
Cahiz. 
Cahuerco. 
Calahorra. 
Canaheja. 
Cobechar. 
Cohete. 
Cohibir. 
Cohol. 
Cohombro.-
Cohonestar. 
Cohorte. 
Correhuela. 
Cohesion. 

Cadaver. 
Calavera. 
Calva. 
Calvario. 
Canavera. 
Caravana. 
Carnav al. 
Carnivoro. 
Caterva. 
Cautivo. 
Cavar. 
Caverna. 
Cavidad. 
Cavilar. 
Cerveza. 
Cerviguillo. 
Ciervo. 
Civil. 
Clavar. 
Clavel. 
Clavicula. 
Clavija. 
Comitiva. 

Concavo. 
Conclave. 
Connivencia. 
Conservar. 
Controversia 
Convalecer. 
Convencer. 
Convenir. 
Convento. 
Convertir. 
Conversar. 
Convexo. 
Convidar. 
Convocar. 
Convoy. 
Convulsion. 
Corcova. 
Corva. 
Cuervo. 
Cueva. 
Cultivar. 
Curva. 

Complexion. 
Complexo. 
Conexo. 
Contexto. 
Convexo. 
CoxcoJ ilia. 
Crucifixion . 
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Esquivar 
Esteva. 
Estiva. 
Estival. 
Estivon. 

Eifluxion. 
Elixir. 
Exagerar. 
Excavar. 
Excelso. 
Excitar. 

Evitar. 
Evo. 
Evocar. 
Evolution. 
Extravio. 

:xhumar. 
'sxhortar. 
:xpectacion. 
:xpectorar. 
:xperto. 
:xpiar. 
3xpillo. 
ixportar. 
:xtaxis. 
Z,xterminio 
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Ch. 

G. 	 H. 	 V. 	 X. 

I herva. 	Chivo.I cChi,hisveo. 
	Ichova. 

Chirivia. 

D. 
Dux. Degenerar. 

Dialo5ismo. 
Digerir. 
Digito. 
Diligencia. 
Divergencia. 

Dehesa. 
Dehortar. 
Deprehenso. 
Deshauciar. 
Deshecha. 

Dadiva. 
Decenviro. 
Declive. 
Declivio. 
Depravar. 
Derivar. 
Desvan. 
Desvanecer 
Desvarar. 
Desvario. 
Desvelo. 
Devanar. 
Devantal. 
Devastar. 
Devengar. 
Divisa. 
Devoto. 

Devorar. 
Diluvio. 
Disolver. 
Divan. 
Divergencia. 
Divertir. 
Dividir. 
Divieso. 
Divinizar. 
Divisar. 
Division. 
Divo. 
Divorciar. 
Divulgar. 
Dovela. 
Duunviro. 

E. 
Efigie. 
Eg16gico. 
Elegia. 
Elogiar. 
Emergencia. 
Engendrar. 
Engerir. 
Engertar. 
Eruginoso. 
EspaFirico. 
Estigio. 
Evangelio. 
Exagerar. 
Exegetico. 

Enhertar. 
Exhalar. 
Exhausto. 
Exhibir.. 

Elevation. 
Enervar. 
Entrever. 
Envesar. 
Envestir. 
Enviar. 
Envidar. 
Envidia. 
Envirar. 
Enviscar. 
Envolver. 
Equivocar. 
Ervato. 
Ervilla. 
Escampavia. 
Esclavina. 
Esclavitud. 
Esclavonio. 
Esparavan. 
Esparavel. 
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u. V.  _ x.  

'-^-- 	1  ^ Extirpar.  
Extraviar. 
Exuverar 
Exulcerar. 
Exultation. 

F. 
Vagina. Favila. 

Favbnio. 
Flavo. 
Fluvial. 

Fenix. 
Flexible. Falange. 

Falangia. Favor. Frivolo. Flux. 
Ferrugineo. Fervor. Fugitivo. Fluxion. 
Filologia. Festividad. Furtivo. 
Fr'gil. 
Frangente. 
Frigidea. 
Fugitivo. 
Fulgente. 
Fuliginoso. 

4;. 
Gage. Gavanzo. Gaviosta. Galbxia. 
Genealogia. Gavasa. Genoves. Genuflexion. 
Geologia. Gaveta. Gerviguilla. 
Gingidio.. Gavia. Girovago. 

Gavilan. Gravamen. 
Gavilla. Grave. 
Gavina. Gravitar. 
Gavion. Gurvio. 

4 inicial. 

Gefe. Generoso. Geologia. Gigante. Ginja. 
Gelatina.. Genetliaca. Geomancia. Gigote. Girafa. 
Gelido. Genio. Geometria. Gilbo. Giraldete.. 
Geliz. Genital. Geranio. Guilguero. Girar. 
Gemelo.. Genizaro. Gerifalte. Gilmaestre. Girasol. 
Geminis. Genoli. Germania. Gimnasia. Girofle. 
Gemir. Cenoves. Germen. Gimotear. Giron. 
Genciana. Gente. Gerundio. Ginebra. Girones. 
Genealogia. Gentil. Gerviguilla.. Ginestada.. Girovago. 
Generation. Genuflexion. Gesto. Gineta. Gis. 
General. Genuino. Getico.. Ginete. Giste. 
Generico. Geografia. Giga.. Gingidio. Gitanear. 
Genero. , 
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H. 
G. ». 	 W. 	 X. 

Hegira. Helvetia. Hilvanar_ 	Heterodoxo. 
Hemorragia. Hervir. Huevo. 	̂Hexacordo. 
Heterog6neo. Hicocervo. Hexaedro.. 
Hidr6geno. IHexi gono. 
Hidrogogia. Hex'ametro. i{ 

HexSpeda. Higiene. 

H initial. 

Haber. 
Habilitar. 
Habitar. 
Habituar. 
Hablar. 
Haca. 
Hacer. 
Hacienda. 
Hacniar. 
Hacha. 
Hado. 
Halagar. 
Halar. 
Halear. 
Haldear. 
HAlito. 
Hallar. 
Hamaca. 
Hambre. 
Hampa. 
Hanega. 
Haraganear. 
Harapo. 
Harina. 
Harnero. 
Harpa. 
Hartar. 
Hasta. 
Hastio. 
Hatajo. 
Hato. 
Haz. 
Hazaila. 
Hebilla. 
Hebra. 
Hebreo. 
Hechizo.. 

Heder. 
Hediondo. 
Helar. 
Helecho. 
Helenista. 
Heloadura. 
Heliaco. 
Helice. 
Helico. 
Helvetia. 
Hembra. 
Hemisferio. 
Hemistiquio. 
Hemorragia. 
Hemorroida. 
Henchir. 
Render. 

Heraldo. 
Herbajar. 
Herbar. 

Herir. 
Hermafrodita. 
Hermano. 
Hermdtico. 
Hermoso. 

Herodes. 
Hdroe. 
Herpes. 
Herrar. 
Hervir. 
Hesperide. 
Hetico. 

Hibernal. 
Hidalgo. 
Hidra_ 
Hidr5ulica. 
Hidrofobia. 

Hidropesia. 
Hiedra. 
Hiel. 
Hielo. 
Hiemal. 
Hiena. 
Hi ga. 
Higado. 
Higiene. 
Higo. 
Hi o. 
Hilar. 
Hilera. 
Hilvanar. 

nmcar. 
Hinchar. 
Hinojo. 
Hipar. 
Hipoc6ndria. 
Hipocras. 
Hipocresia. 
Hipop6tamo. 
Hirmar. 
Hisopo. 
Hispano. 
HistBrico. 
Historia. 
Histrion. 
Hito. 
Hocico.  

Holocausto. 
Hollar. 
Hollejo. 
Hollin. 
Hombre. 
Hombro. 
Homenaje. 
Homicida. 
Homilia. 
Honda. 
Hondo. 
Honesto. 
Hongo. 
Honrar. 
Hopalanda. 
Hora. 
Horadar. 
Horco. 
Horizonte. 
Horma. 
Hormiga. 
Horno. 
Hor6scopo. 
Horrendo. 
Horreo. 
Horrible. 
Horro. 
Horror. 
Horrura. 
Hortaliza. 
Hortera. 
Hospedar. 
Hospicio. 

Hospital. 
Hosteria. 
Hostia. 
Hostig ar. 
Hostilizar. 
Hotentote. 
b. 
Hoya. 
Hoyo. 
Hot. 
Hozar. 
Huebra. 
Hueco. 
Huelga. 
Huella. 
Hu6rfano. 
Huero. 
Huerto. 
Huesa. 
Hueso. 
Hu6sped. 
Hueste. 
Huevo. 
Huir. 
Humear. 
Humedad. 
Humilde. 
Humor. 
Hundir. 
Hurano. 
Hurgar. 
Hurgonero. 
Huronear. 
Hurtar. 
Husmear. 
Huso. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-272— 

I. 
e[. V. 

I gnologia. Inherente. Impavidez. Inventar. 
Ideologia. Inhivir. Improviser. Inverecundo. 
Imaginar. Iuhierto. Inoividuo. Invierno. 
Imagmaria. Incoherente. Inhivir. Invertir. 
Imagineria. Intervalo. Investigar. 
Indigena. Intervenir. Investir. 
Indigencia. Invadir. Invitar. 
Indigesto. Invectiva. Invocar. 
Ingenio. 
Ing6nuo. 
Ingerir. 
Ingertar. 
Ingina, 
Inteligente. 

J. 
Jurgina. 	Judihuelo. 	(Java. 	Jueves. 

J6ven. 	Juvenal. 
Jovial. 

L. 
Lanuginoso. (Larva. Levantar. 
Larin ge. Lascivia. Leve. 
Legible. Lavar. Levente. 
Legion. Lave. Levita. 
Legislar. Leva. Liviano. 
Legitimar. Levada. Livido. 
Letargico. Levadero. Lovaniense. 
Litigio. 
Liturgia. 
L6gica. 
Longevidad. 
Longitud. 

LL. 
^ Llave. 	ILlover. 
Llevar. 

Laxar. 
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G. 	H. 

Magia. Maharon. 
Magin. Alahoma. 
Magisterio. Mahon. 
Magistral. Marihuela. 
Margen. Moharra. 
Metagoge. Moharracho. 
Metalurgia. Mohatra. 
Meteorologia. Mohacen. 
Mitologia. Moheda. 
Morigerar. Mohina. 
Mucilaginoso. Mordihui. 

Mubarra. 
Matihuelo. 

Malevolo. Maravedi. 
Malva. Maravilla. 
Malvasia. Marvete. 
Malversar. Moscovita. 
Malvis. Motivar. 
Malviz. Mover. 
Maquiavelo. 

x. 
Maxima. 
Maxime. 

Narval. Nordoveste. 
Natividad. Novar. 
Nava. Novel. 
Navaja. Novela. 
Navarro. Novena. 
Nave. Noventa. 
Naveta. Novia. 
Navicular. Novicio. 
Navidad. Noviembre. 
Nervio. Novillo. 
Nevar. Nueve. 
Nivel. Nuevo. 

Necrologia. 
Nonagenario. 

Nexo. 
Noxa. 
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M. 

No 

0. 
Observar. Orvalle. Obnoxio. 
Obviar. Ova. Onix. 
Octava. Ovacion. Ortodoxo. 
Ochava. - Ovalar. Oxalme. 
Ochavo. Ovario. Oxcar. 
Oliva. Ove a. Oxiacanta. 
Olivarda. Ovil Oxide. 
Olivo. Ovillar. Oxigeno. 
Olvido. Ovolo. Oximaco. 

Oxizane. 
Oxte. 

Orteologia. 	IOh 
Octogenario. 
Ontologia. 
Originar. 
Ortologia. 
Orteologia. 
Oxigeno. 
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ixide. 
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P. 

Pagel. Pihua. Parva. Porvenir. 
Pagina. Probibir. Parvedad. Pravedad. 
Panegirico. Parihuela. Parvulo. Precaver. 
Pongelin. Perihelio. Pasavante. Preservar. 
Paragoge. Pasiva. Prevalecer. 
Poralog,smo. Pavana. Prevalicar. 
Partologia. Paves. Prevenir. 
Pedagogia. Pavesa. Primavera. 
pelagiano. Pavia. Privar. 
Penigero. PAvido. Privilegio. 
PerFeno. Pavilon. Proclive. 
Perigeo. Pavimento. Protervia. 
Pervigilio. Pavo. Provecho. 
Presagio. Pavonar. Proveer. 
Primogenito. Pavor. Provenzal. 
Privilegio. Pavordia. Proverbio. 
Prodigio. Perseverar. Providencia. 
Pro^enie. Perspectiva. Prbvido. 
Pugil. Pervertir. Provincia. 
Pungente. Pervigilio. Provision. 

Pluvial. Provisor. 
Polvo. Provocar. 
P0lvora. Pujavante. 

Q .  
Quincuagesima. uerva. Quizaves. 

IQuin guenervia.I 

R. 
Refrigerar. Ratihabicion. Ravenes. Reverencia. Reflexion. 
Refugiar. Rehacio. Reconvenir. Reverendo. 
Refulgente. Rehen. Recova. Reverso. 
Regencia. Rehendija. Recoveco. Reves. 
Regimen. Rehilete. Re'uvenecer. Revezar. 
Region. Rehusar. Relevar. Revisor. 
Registrar. Retahila. Relieve. Revocar. 
Regitar. Reserva. Revolcar. 
Regurgitar. Resolver. Revolution. 
Religion. Revelar. Revulsion. 
Rigidez. Reveler. Rival. 
Rongigata. Reventar. Rivera. 

Reverbero. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



Sacafrax. 
Saxatil. 
Saxifraga. 
Sexagesimo. 
Sexagonal. 
SexanFulo. 
Sexenio. 
Sexma. 
Sexo. 
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S . 

G. 	 B. 	 V. 

Sacrilegio. Saborno. Saliva. Servir. 
Sagita. Sahumar. Salva. Servilla. 
Sagitario. Superhumeral. Salvaje. Servilleta. 
Sargentear. Salvar. Severo. 
Sergenta. Salve. Sevicia. 
Septuagesimo. Salvia. Sevilla. 
Sexagesimo. Salville. Sierra. 
Sigilar. Satino. Silva. 
Silogizar. Savia. Soliviar, 
Sortilegio. Segovia. Solver. 
Sufragio. Selva. Suare. 
Sugerir. Servador. Subvenir. 
Su eto. Servato. 
Subterfugio. 

To 
Tangente. Taha. Talvina. Transversal. Taxativo. 
Teologia. Tahali. Taravilla.  Traversa. Texto. 
Tergiversar. Taharal. Tergiversar. Traves. Textorio. 
Terrigeno. Taheiio. Todavia. Travieso. Torax. 
Tingitano. Tahona. Tolva. Triunviro. Transfixion. 
Tragedia. Tahulla. Torvisco. Trivial. 
Trigesimo. Tahur. Torvo. Trovar. 
Tropologia. Transhumar. 

Truhan. 

U.  

UnigAnito. Univalvo. Univoco. I I Universal. I Uva. 
Universidad. Uvea. 

V.  
Vagina. 
Vagido. 
Vegetar 
Vergeta 
Vertiginoso. 
Vestigio. 
Vigente. 
Vigesimo. 
Vigia. 
Vigilar. 
Vigilia. 
Virgen. 
Voroginoso. 
Vortiginoso. 

Vahonero. 
Vahar. 
Vaharrera. 
Vahido. 
Vehemencia. 
Vehiculo. 
Vihuela. 
Villahoz. 

Vaiven. 
Valva. 
Valvasor. 
Valvula. 
Vendaval 
Villivina. 
Vivac. 
Vivar. 

Vivero. 
Viveza. 
Vivificar. 
Viviparo. 
Vivir. 
Volver. 
Volvo. 
Vulva. 
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Vi'atico. 
Vibora. 
Vibrar. 
Viburno. 
Vicario. 
Vice. 
Vicio. 
Vicisitud. 
Victima. 
Victoria. 

Viejo. 
Viena. 
Vientre. 
Viernes. 
Viga. 
Vigente. 
Vigesim, 

 Vigia. 
Viailar. 

Vii. 
Vilipendio. 
Vilo. 
Vilordo. 
Vilorta. 
Villa. 
Villancico. 
Villano. 
Villivina. 
Villorin. 
Vimbre. 
Vinagre. 
Vinculo. 
Vindicar. 
Vino. 
Villa. 
Viola. 
Violar. 
Violario. 
Violento. 
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V initial. 

V aca. 
Vacar. 
Vaciar. 
Vacilar. 
Vacisco. 
Vade. 
Vadear. 
Vafe. 
Vagar. 
Vagido. 
Vagina. 
Vahanero. 
Vabar. 
Vaharrera. 
Vahido. 
Vaida. 
Vaina. 
Vaiven. 
V a' ills. 
Vat. 
Vale. 
Valencia. 
Valentia. 
Valeo. 
Valer. 
Valeriana. 
Valetudinario 
Validar. 
Valiza. 
Valon. 
Valuar. 
Valve. 
Valvascor. 
V alvula. 
Valla. 
Valle. 
Vanagloria. 
V'andalo. 
VSndola. 
Vanguardia. 
Vanidad. 
Vapor. 
Vapular. 
Vaqueta. 
Vara. 
Varadero. 
Varbasco. 
Varchilla. 
Vardasca. 
Varenga. 
Variar. 
Vance. 
Varon. 
Varraco. 
Vasallo. 
Vasar. 
Vascon. 
Vasija. 
Vaso. 
Vastacion. 

VSstago.entalle. IVestig1o. 
Vasto. Ventana. I Vest in. 
Vate. Ventear. I Vestugo. 
Vaticinio. IVentilar. IVeta. 
Vaya. IVentiscar. IVeterano. 
Vecera. IVentor. IVeterinanio. 
Vecino. Iyentosa. Vetusto. 
Vedar. IVentura. lVez. 
Vedagambre. Iventurina. IVia. 
Vedija. IVenturo. IViadera. 
Veduno. Venus. IViador. 
Vega. IVer. IViajar. 
Vegetar. Vera. IVianda. 
Veguer. Verano. IViaraza. 

Verbo. 
Verdad. 
Verdasca. 
Verde. 
Verdea. 
Verderol. 
Verdelon. 
Verdolaga. 
Verdugo. 
Verdara. 
Vereda. 
Verga. 
Vergajo. 
Vergarzoso. 
Vergeta. 
Verg enza. 
Vericueto. 
Verificar. 
Verisimil. 

Verminoso. 

Verraco. 

Versiculo. 
Versificar. 
Vertebra. 
Vertello. 
Verter. 
Vertiginoso. 
Vesana. 
Vespero. 
Vestibulo. 
Vestigio. 

ioleta. 
iolin. 
ira, 
irar. 

Visaje. 
Visar. 
Visco. 

izcac.ha. 
izcaino. 
izconde. 

Vocal. 
Vocear. 
Vociferar. 
Volar. 
Volatilizar. 
Volcan. 
Volcar. 
Voleo. 
Voltario. 
Voltear. 
Voluble. 
Volumen. 
Voluntad. 
Voluptuosa. 
Voluta. 
Volver. 
Volvo. 
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V inicial. 

ulgar. 
Vulgata. 

ulnerar. 	Vulturno.^ 
Vulpeja. 	IVulva. V6mica. 	1yosotrOs. 

V6mito. 	Ivotar. 
Voraz. 	 Vuestro. 

Y. 
G. 	H. 	 V. 	 X. 

Yervo. 	 Yuxtaposicion. 

Zoologia. Zahareno. 
Zahen. 
Zahena. 
Zaherir. 
Zahina. 
Zahon. 
Zahora. 
Zahori. 
Zahurda. 
Zanahoria. 
Zarzaban. 

z . 

Zanquivano. Zarevitz. 
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PARTE CUARTA 

ANALISIS. 
Nociones prelinainares_ 

4 . Que es anhlisis?-2. De cuantas maneras se "puede analizar el lenguaje articulado? 
3. Qu8 es analisis 16gico?-6. Qu6 es analisis gramatical? 

1. El andlisis es la descomposicion de un todo en sus .partes com-
ponentes. 

2. De dos maneraspodemos procederpara analizar, esto es, para des-
componer el lenguaje articulado: 1.0  mirando al pensamiento; 2.° mi-
rando a las palabras. 

3. El andlisis logico es la descomposicion de una frase (1) mirando 
al pensamiento , para reconocer en ella las diferentes proposiciones que 
la componen , y distinguir ei sugeto , verbo y atributo de cada una de 
ellas (2). 

4. El andlisis gramatical es la descomposicion de una frase mi-
rando a las palabras, para reconocer su naturaleza y las funciones que 
ejercen. 

(1). Vease to queentendemos por frase, pag. 107. 
(2) VBase p5g. 106, to que entendemos por proposicion, sugeto y alributo. 

• 	 Tomo 1. 	 19 
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SECCION PRIMERA. =ANALISIS LOJICO. 

§. I. Andlisis de la frase y clasi flcac'ion de sits diferentes 
proposiciones. 

1. C6mo analizaremos la (rase?- 2. C6mo conoceremos las proposiciones de que se 
compone una frase?-3. C6mo pueden clasificarse las diferentes proposiciones de que 
puede componerse la frase?—#. Qu6 se entiende por proposition principal?-5. CuAntas 
clases de proposiciones principales bay?-6. Qu6 caract6res distintivos presentan las 
proposiciones principales, absolutas y relativas?-7. En qu6 casos puede ser dudoso 
hallar las proposiciones principales?-8. Qu6 se entiende por principal absoluta y 
principal relativa?-9. A qu6Ilamamos proposiciones incidentes?-10. Cu&ntas clases do 
proposiciones incidentes hay?-14. Incidents determinativa, 6 incidents explicativa?- 
12. A qu6 se Haman proposiciones subordinadas?—De las propoelelonee consi- 
deradas en su enunelaelon. -13. Be cuantas maneras pueden enunciarse las 
propositions?-14. Que es proposicion directa?-15. Qu6 es proposicion inversa?-16. De 
cuantos modes puede ser inversa la proposition?—De Ia proposleton conside- 
rada en sus partes esenelalee. -17. Be cuantas maneras puede der la propo- 
sicion considerada en sus partes esenciales?-18. Cu6ndo sera completa la proposition? 
—19. Cu3ndo sera eliptica?—y de cuintas maneras puede serlo?-20. CuSndo sera exple- 
tiva?—y de cuintas maneras puede serlo?-21. Qu6 Orden debe seguirse en la enunciation 

analitica de las proposiciones? 

1. Para analizar la frase, se descompone en proposiciones. 
2. Para conocer las proposiciones de que consta una frase, basta 

hallar los verbos usados on un modo personal que encierra, supliendo 
los que se puedan haber omitido. Una frase constara , pues, de tantas 
proposiciones. cuantos sean los verbos tacitos 6 expresos y usados en 
un modo personal, que se hallaren en ella. 

3. Las diferentes proposiciones de que puede componerse una frase, 
se clasifican on principales, incidences y subordinadas. 

A. La proposicion se llama principal cuando encierra el sentido 
dominante de la frase, teniendo en ella un valor real a independiente 
de otra. Estas proposiciones ocupan siempre el primer lugar en la enun-
ciacion analitica del pensamiento. Ejemplos. 

A los Troyanos el furioso Marte, 
Anitnaba a la lid; a los Aquivos 
La fuerte Diosa de brillantes ojos 
Minerva. 

(Hermosilla.) 

En esta frase hay dos proposiciones principalcs: 

1.0 El furioso Marc animaba ii los Troyanos A la lid. 
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2.a La fuerte Diosa Minerva de brillantes Ojos, animaba (I.) a los Aqui-

vos a la lid (2). 

Ambas son principales, porque cads una de ellas representa por si 
en la frase , sin la menor dependencia mutua. 

5. Las proposiciones principales son de dos especies, absolulas y 
relativas. 

6. La proposition principal absoluta es aquella que tiene por si 
misma un sentido completo, independientemente de las demas. 

La principal relativa es aquella que aunque presents un sentido 
completo, Sc une a la principal absoluta pares desenvolver cl suyo , v. g. 

La noche habia dispersado yes los vencidos, antes que el Sol disipando 
las tinieblas hubiese iluminado el campo de batalla. 

La proposicion, la noche habia dispersado ya los vencidos, es principal, 
porque encierra el sentido principal de is frase , y absoluta porque tiene 
per si misma un sentido completo. 

La proposicion, antes quo at Sol disipando las tinieblas hubiese ilumi-
nado el campo de batalla, es principal, porque encierra el sentido principal 
del resto de ]a frase; y relativa, puesto que vá unida i la principal para 
desenvolver mejor elpensamiento expresado en ella. 

7. Los caracteres distintivos de las proposiciones principales, son: 

1.o Representar por si un sentido completo en la frase. 
2.0 Llevar siempre el verbo en el modo indicativo 6 usado en otro modo 

solo como equivalents del indicativo. 
3 •

0 No ir precedidas de conjuncion siendo absolutes. 
4.° Ir 6 no ir precedidas de conjuncion, siendo relativas ; pero sin que 

puedan ser otras en el primer caso , que y, nz, d, pero, luego, 6 algunas 
equivalentes h estas. 

8. Las dificultades que pueden ocurrir pares hallar ]as proposiciones 
principales de una frase, son: 

1.° El que se hallen suprimidas por elipsis , en cuyo case hay que 
suplirlas. 

2.° El que se hallen virtualmente contenidas en alguna palabra 6 eapre- 

(4) Verbo y atributo suprimidos por elipsis. 
(2) Complemento suprimido por elipsis. 
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sion que por si no presenta caracteres de proposicion. En este caso, hay que 
resolver esta palabra, conforme al sentido que se supone, tendria en la 
mente del escritor a orador. 

3.0 : El que todas las proposiciones vayan precedidas de conjuncion, con 
lo cual no se conocera la proposicion absoluta, pero en este caso, alguna de 
las conjunciones es redundante. 

Ejemplos del caso primero. 

i,Qu6 vali6 la razon contra el torrente 
Del conmovido pueblo?.. 

(Martinez de la Rosa.) 

Yo pregunto , sera la proposicion principal de esta frase suprimida por 
elipsis como en todas las de interrogante. 

iCual in fames reos 
A favor del horror de las tinieblas, 
Con recelo y pavor ban de ocultarse 
Los que a la patria libertar intentan! 

{ (Martinez de la Rosa.) 

;.Los que intentan libertar a la patria han de ocultarse con recelo y pavor . 
 b favor del horror de las tinieblas, cual infames reos, es posible ! 	, 

Es posible, verbo y atributo de esta proposicion que es ]a unica princi-
pal de ]a frase, sirviendo toda ella de sugeto, como sucede en todas ]as 
admirativas. 

Ejemplos del segundo caso. 

Ay! que ya presurosos 
Suben las largas naves. . . . . . 

La proposicion principal esta en ay! que equivale a veo eon dolor que 
presurosos, etc. 

Entonces si que andaban las simples y bermosas zagalejas de valle 
valle , y de otero en otero en trenza y en cabello. . . etc. 

(Cervantes.) 

- La proposicion principal est6 envuelta en ]a palabra si, que equivale 
cierto, 6 certisimo es, que andaban entonces las simples y hermos^ 
sagalejas, etc. 

Ejemplos del tercer caso. 

Y ha visto la lava brillar en el cielo, 

S. 	 Serena y en calma mientras 61 llorn, 
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V ha visto los hombres pasar en el snelo 
Y nadie a sus quejas los ojos volvib. 

La primera conjuncion es redundante, y por eso la proposicion a que 
pertenece es la principal. 

9. Las proposiciones incidentes son aquellas que solo represeintan 
en la frase por el servicio que prestan a las principales ; y van unidas de 
una manera inseparable at sugeto y at atributo de estas por medio del 
relativo que, o del adverbio donde. Ejemplos. 

La sazon del tiempo, que era la del verano, la comodidad del sitio; el 
resplandor de la luna, el susurro de las fuentes , la fruta de los arboles, el 
olor de las Flores, cada cosa de estas de por si y todas juntas convidaban a 
tener por acertado el parecer de que alU estuviesemos el tiempo que las 
fiestas durasen. 

En esta frase hay tres proposiciones incidentes. . 

1.a Que era la del verano. 
2.a De que alli estuviesemos. 
3.a Que las fiestas durasen. 

Cnyas proposiciones no son mas que partes de la proposicion principal 
como luego observaremos at tratar del analisis de la proposicion. 

10. Las proposiciones incidentes son de dos especies, determinalir'ras 
y .vplicativas. 

11. La proposicion incidente determinrctiva es aquella que esta enla-
zada de una manera inseparable at sugeto o at atributo de otra proposi-
cion para determinar su sentido, v. g. 

La pasion que mas pro fundas huellas deja en el alma es la de los 
ce-los. 

La proposicion que mas profundas huellas deja en el alma es incidente 
determinativa, puesto que Si se suprimiese, la otra proposicion, la pasion 
es lade los celos , presentaria on sentido completameute diverso, 6 mejor 
dicho, no tendria sentido. 

La proposicion incidente explicativa es aquella que esta enlazada 
at sugeto u at atributo de otra proposicion de una manera separable, 
Ejemplo. 

Estas concesiones, que dos meses antes hubieran ecitado los horrores y 
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escandalos de la guerra civil, parecieron ya , por tardias , indicios de 
flaqueza 6 aun de asechanza. 

(Jlartinez de la Rosa.) 

Esta proposicion, que dos mesas antes hubieran evitado los horrores y 
esccindalos de la guerra civil, as incidente explicativa, porque aunque se 
suprimiese, la otra proposition, las concesiones parecieron ya por tar-

dias, etc., conservaria un sentido completo. 
12. Liamanse proposiciones subordinadas a las quo estan enlazadas 

a otras proposiciones por medio de conjunciones, exceptuando las pecu-
liares de las principales relativas y, ni, 6, Pero, pues, porque, etc., 
por un adjetivo, 6 por un adverbio interrogativo. 

Distinguense estas proposiciones de las principales relativas , en que 
no presentan por si solas un sentido completo, y de las incidentes en 
que no se refieren aisladamente al sugeto 6 al atributo sino a una propo-
sicion entera.. Pot' consiguiente, esta clase de proposiciones dependen 
siempre de otras, sin las cuales prescntarian un sentido vago 6 no ten-
drian ninguno. Ejemplos. 

Los hombres no serian tan maivados, si conocieran todos los encantos 
de la virtud. 

La proposicion si conocieran todos los encantos de la virtud, es subor- 
dinada puesto que no se refiere ni al sugeto, ni al atributo de otra, sino 
a la proposicion entera, los hombres no serian tanmaleados. 

13. De lam proposlelones consideradas en su 
enuneiaeion. — Las proposiciones consideradas en su enunciation 
pueden ser directas 6 inversas. 

14. La proposicion es directa, cuando las palabras est5n colocadas 
en un Orden analitico, esto es, cuando se enuncia primero el sugeto, 
luego el verbo y en seguida el atributo, acompauando a cads una de 
estas partes sus respectivos complementos (1). Ejemplo. 

Napoleon Bonaparte, general de ]a Republica francesa, derrot6 com-
pletamente los Africanos en la batalIa de las Piramides de Egipto. 

15. La proposicion sera inversa 6 indirecta, cuando las palabras de 
que se compone no esten colocadas en un 6rden analitico. 

16. La proposicion puede ser inversa de tantas maneras como es 

(4) vease la difinicion de to que se entiende por complemento, pag. 106. 
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posible invertir el Orden analitico. En la sintaxis hemos tenido ocasion 
de notar no pocos casos de inversion. 

17. De la proposition considerada en suss panes 
esenetales. —La proposicion considerada en sus partes esenciales 
puede ser completa, eliptica o expletive. 

18. La proposicion sera completa cuando no carezca de ninguna de 
sus partes esenciales (sugeto, verbo, atributo). Ejemplo. 

La pradera es hermosisima. 

19. La proposicion sera eliptica cuando carezca de una 6 de varias 
de sus partes esenciales. 

La proposicion puede ser eliptica de seis modos : 1.0 por la supresion del 
sugeto; 2.° por la del verbo; 3•0 por la del atributo ; 4.- por la del sugeto y 
del verbo; 5•o por ladel verboy del atributo; 6.° por la del sugeto, del verbo 
y del atributo. 

1.0 Al grito de la patria 
Volemos companeros, 
Blandamos los aceros 
Que intrepida nos da. 

(Espronceda.) 

En cuya frase hay tres proposiciones: 
1.3 Nosotros volemos al grito de la patria; nosotros, sugeto suprimido 

por elipsis. 
2.a Nosotros blandamos.los aceros; nosotros , sugeto suprimido por 

elipsis. 
3•a Que la patria intrepida nos dá; patria, sugeto suprimido por elipsis. 

2.° Tu que siempre a los d6spotas fuiste 
Como a negras tormentas el sol. 

(Espronceda.) 

En esta frase hay dos proposiciones: 

1.a Tu que fuiste siempre a los daspotas 
2.a Como el sol fug a negras tormentas; fuC, verbo suprimido por elipsis. 

3.0 Fuera sermon en desierto. 
(Martinez de la Rosa.) 

En esta frase hay una proposition. 
Sermon fuera predicado en desierto; predicado, atributo suprimido 

por elipsis. 
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4.0 Que es ciego en las pretensiones, ligero los en pensamientos, cruel 
en las obras, desnudo y pobre en ]as riquezas del entendimiento. 

(Cervantes.) 

En esta frase hay cuatro proposiciones: 

i•a Que uno es.ciego en las pretensiones.. 
2.a Que uno es ligero en los pensamientos. 
3.a Que uno es cruel en las obras. 
4.a Que uno es cruery pobre en las riquezas del entendimiento. 

Las tres ultimas proposiciones tienen suprimido por elipsis el sugeto 
y el verbo uno es. 

5.0 Dem6stenes fub mas elocuente que Ciceron. 
En esta frase hay dos proposiciones. 

i.& Dem6stenes fub mas elocuente que, etc. 
2.• Que Ciceron furs etocuente. 

Fue elocuente, verbo y atributo suprimido par elipsis. 

6.° Y que saqub? Desenganos. 
(Martinez de la Rosa.) 

En esta frase hay tres proposiciones: 

1.8 Y_a pregunto, etc. 
2.a Que saque? . . . . . 
3.a Yo saqub desengafios. 

En la 1•a- y 3•g estan suprimidos por elipsis el. sugeto, ei verbo y el 
atributo. 

NOTA. No manifestamos las elipsis de los diversos complementos: 
1.0 Porque estos no son partes esenciales de • la proposicion; 2.° porque 

son infinitas las elipsis de esta especie que pueden cometerse. 
20.. La proposicion sera expletiva cuando contenga alguna palabra 

inutil pars su.completa y 16gica construction_ 
La proposicion puede ser expletiva por pleonasmo: 1.0 del sugeto; 

2.° del atributo; 3.• de los complementos. Egemplos. 

1.° Yo, yo pararme en escrupulos ;Qub delirio! yo, sugeto repetido por 
pleonasmo. 

2.0 Fub el amo, el -amo mismo quien lo dispuso; amo , atributo, el amo 
mismo atributo repetido por pleonasmo. 

3.0 1 Tii me asesinas r 1 4 mi' que to colmb de beneficios! me, regimen 
directo; a mi, regimen directo repetido por pleonasmo. 
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21. Al analizar logicamente una frase debe seguirse un urden en la 
enunciation de las proposiciones que encierra. 

Reconocido, pues, el nfimero de estas, se analizaran en la manera 
siguiente: 

i.° Las proposiciones principales, absolutas. 
2.° Las principales relativas. 
3.° Las incidentes determinativas y explicativas.. 
4.0 Las subordinadas. 

De cualquiera de estas se manifestara: 

1•o Si es directa 6 inversa, 
2.° Si es completa, eliptica 6 expletiva. 

§. H. Andlisis de la proposicion, y clasificacion de sus panes 
componentes.. 

4. Como se analizan las proposiciones? ,cu'les son las partes componentes de una 
proposicion?-2. C6mo pueden clasificarse el sugeto y el atributo , 6 to que es to mismo, 
cuantas especies hay de sugetos y atributos?- 3.Que es sugeto simple? &que es sugeto 
compuesto?-4. Qu6 es atributo simple? &qu6 es atributo compuesto?-5. Que es sugeto 
y atributo incomplexo y complexol 6. Qn se entiende por sugeto y atributo lbgico? 

1. Analizar una proposicion es manifestar las partes de que se 
corn pone. 	 - 

Las partes componentes de una proposicion son el sugeto, el t'erbo 
y cl atributo, segun dijimos pag.. 106. 

2. El sugeto y el atributo pueden clasificarse en simples y compues-
tos, incomplexos, y complexos y logicos, esto Cs, hay cinco especies de 
sugetos y atributos i que podemos dar los nombres enunciados (1). 

3. El sugeto es simple cuando indica un solo ser, 6 seres de una 
misma especie tomados colectivamente. Ljemplos. 

La verdad es siempre amada; —los hombres son ani"tnales omnivoros. 

El sugeto es compuesto cuando indica dos u mas sores de distintas 
especies. Ejemplo. 

Eljuego y la embriaduez son vicios degradantes. 

4. El atributo es simple cuando expresa una manera de ser del su-
geto. Ejernplo. 

(1) En la peg. 106 se hatla la difnicion de to que se entiende por sugeto }" atributo 
en general , v en la 115 to que se entiende por sugeto y atributo gramatical. 
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La noche es apacible; el amor huge. 

El atributo es compuesto cuando expresa varias maneras de ser del 
sugeto. Ejemplo. 

La nieve es blanca y Fria; el fuego calienta y volatiliza. 

5. El sugeto y el atributo seran incomplexos, cuando no van acom-
panados de complementos de ninguna clase, v. g. 

El leon es fiero; — el leon ruge. 

El sugeto y el atributo seran complexos cuando van acompanados de 
uno 6 muchos complementos, v. g. 

El disco del sol brillaba con un resplandor rojizo. 

6. Entendemos por sugeto y atributo logicos, el sugeto y el atributo 
acompanados de cuantas palabras sirven para determinarlos, es decir, 
para completar su sentido (1). 

Por consiguiente: 

El disco del sol sera un sugeto l6gico, brillando con resplandor 
rojizo sera el atributo 16gico. 

. III. Andlisis del sugeto, del verbo y del atributo. 

i. Qu6 es analizar el sugeto el verbo y el atributo de una proposition?-2. Be cuantas 
maneras puede enunciarse el sugeto?-3. Y el verbo?-4. Y el atributo?-5. Que es comple-
mento togicoP-6. Cuantas especies de complementos 16gicos hay?-7. Complemento 
modificativo?-7. Complemento directo?-9. Complemento indirecto?-4o. Complemento 
circunstancial?-41. Que Orden debe seguirse en la enuuciacion analitica de los comple- 

mentos. 

1. Analizar el sugeto, el verbo y el atributo de una proposition, es 
manifestar la manera con que estas partes estan enunciadas, y las dife-
rentes clases de complementos que las acompanan. 

El sugeto puede enunciarse de cuatro modos: 

1.° Por un sustantivo.: la Luna palidece. 
2.° Por un adjetivo empleado sustantivadamente. Lo titil es preferible & 

lo bello. 

(1) Las proposiciones incidentes determinativas y explicativas hacen parte del su-
geto y atributo logico de las proposiciones principales, por lo cual son llamadas por los 
gramaticos proposiciones complementos, segun hemos indicado pag. 283. 
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3.° Por un pronombre: tui hablaste demasiado. 
4.° Por un infinitivo: analizar es descomponer. 

3. El verbo puede enunciarse de dos modos: 

1.° Por el verbo ser distinto: La virtud es amable. 
2.° Por el verbo ser combinado con el adjetivo activo: el desgraciado 

flora, es decir, es llorando, 6 estfi (1) ilorando. 

A. El atributo puede enunciarse de siete modos: 

t.° Por un adjetivo: la virtud es amable. 
2.° Por un adjetivo activo encerrado en el verbo: El pobre pide, es decir, 

es pidiendo 6 ester pidiendo. 
3.° Por un adjetivo pasivo: la escuadra fu6 incendiada por los Turcos. 
4.° Por un sustantivo: su guia es el placer. 
5.° Por un adjetivo tornado sustantivadamente: su guia es lo agradable. 
6.° Por un pronombre: el ladron fu6 el. 
7.° Por un infinitivo: proteger los des6rdenes es animar el vicio. 

5. Entendemos por complemento logico cuanto puede servir para 
completar el sentido del sugeto y del atributo. Ejemplo. 

El hombre hip6crita es un s6r degradado. 

El sugeto es el hombre; es el verbo ; y el atributo un ser. 
Las palabras hip6crita y degradado completan el sentido del sugeto y 

del atributo, y son por consiguiente complementos 16gicos de dicha pro-
posicion. 

Hay cuatro especies de complementos logicos : el modi ftcativo , el 
directo, el indirecto y el circunstancial. 

7: El complemento nzodifzcativo es el que sirve para modificar al 
sugeto 6 al atributo (2). Ejemplos. 

La dulce paz es mi postrer asilo. 
La muerte apetecida es tdrmino fatal del desdichado. 

8. El complemento directo es el que completa directamente el senti-
do del verbo. No lleva preposicion intermedia, y solo con los sustantivas 
propios 6 individuales se user de Ia preposicion a (Vease pag. 106.) 

(1) El verbo estar, equivalence it ser. 
(2) Este complemento le representan siempre Jos adjetivos, 6 las votes del modo. 

participio, esto es, el adjetivo activo y pasivo. 
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Yo adoro to virtud. 
Yo adoro a Dios. 

9. El complemento indirecto completa indirectamente el sentido del 
sugeto 6 del atributo. Este complemento lleva siempre preposicion 
intermedia (vease pag. 106.) Ejemplos. 

El amor de la justicia esta gravado en todos los corazones. 

10. El complemento circunstancial se une at sugeto 6 al atributo 
para exprcsar alguna circunstancia, de tiempo , de modo, de lugar, de 
motivo, de cantidad, de condition 6 de oposicion. Ejemplo. 

El honor es demasiado delicado. 

11. En el analisis del sugeto y atributo se comienza: 

1.0 Por los complementos modificativos. 
2.° Por el complemento directo. 
3.° Por el indirecto. 
4.° Por el circunstancial. 

12. El sugeto contesta a las preguntas: iquien? gqud? 
El verbo a estas: iquc es? jquc tiene? jqud hate? 
El atributo y el complemento modificativo a estas: icudl? L que? 
El complemento directo a las siguientes, hechas despues del verbo: 

^quien? jquc?. 
El complemento indirecto a estas , hechas tambien despues del 

verbo: ede quien? jde quc? Ica quicn? jd que? ipor quicn? bpor qué? 
ipara quicn? Zpara que? Len quicn? den quc? 

El complemento circunslancial a estas: cudndo? Zdbnde?, Lcomo? 
^cudntos? por que? ien quc caso? etc. Ejemplos. 

El general diestro en el arte militar gana siempre con sus disposiciones, 
las batallas 6 los enemigos. 

LQuicn gana? el general (sugeto). 
ZCual general? diestro (complemento modificativo). 
LDiestro en que ? en el arte (complemento indirecto). 
ZEn cual arte? militar (complemento modificativo). 
iQuc hate? gana, estd ganando (verbo y atributo). 
jCui ndo? siempre (circunstancia de tiempo, 6 complemento circuns-

tancial). 
Como? con sus disposiciones (circunstancia de modo, 6 complemento 

circunstancial).' 
Gana gqu6? las batallas (complemento 6 regimen directo). 
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Gana 44 qui6nes? a los enemigos (complemento 6 regimen indirecto). 

SECCION SEGUNDA.—ANALISIS GRAMATICAL. 

s, I. De la naturaleza gramatical de las palabras. 

1. Qu6 tenemos que considerar en la naturaleza gramatical de las palabras? -2. Que 
quiere decir indicar la clase de una palabra? -3. Qu6 es indicar la especie de las pala- 

bras?-4. Que es indicar la modificaciones de las palabras?-5. Y sus accidentes? 

1. Cuatro cosas tenemos que considerar en la naturaleza gramatical 
de las palabras: la clase, la especie, las modificaciones y los accidentes. 

2. Indicar la clase de una palabra es manifestar: 

Si es sustantivo, pronombre , adjetivo, articulo, verbo, preposicion 
conjuncion 6 interjecion. 

3. Indicar la especie de las palabras es decir: 

Si el sustantivo es fisico, moral 6 metafsico, individual 6 general, (di-
visible 6 indivisible 6 colectivo) simple 6 compuesto; primitive 6 derivado 
(aumentativo 6 diminutivo). 

Si el pronombre es personal (de la 1.a 2.a 6 3.a persona). 
Si el adjetivo es calificativo (positivo, comparativo, superlativo) 6 deter-

minativo, numeral, (cardinal y ordinal); posesivo , demostrativo, relativo 
indefinido. 

Si el articulo lleva contraction 6 va sin ella. 
Si el verbo es sustantivo 6 atributivo (transit.ivo, intransitivo, uniper-

sonal) regular 6 irregular, pronominal, defectivo. 
Si los adverbios son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de com-

paracion, de 6rden , de afirmacion, de negation, de duda. 
Si las conjunciones son copulativas, disyuntivas, adversativas, condicio-

nales, causales, continuativas, comparativas y conclusivas. 
Respecto a la preposicion y it la interjecion se anuncia simplemente su 

clase. 

4. Indicar las modificaciones de las palabras es manifestar: 

El genero y el ntimero para los sustantivos, cl articulo y las diferentes 
clases de adjetivos. 

El yenero, el ntimero y la persona para los pronombres. 
La persona, el tiempo, el ntimero, el modo y la conjugation para los 

verbos. 

5.0 Indicar los aecidentes de las palabras es manifestar: 
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Si el sustantivo general estu accidentalmente empleado como individual 

6 reciprocamente. 

Si el sustantivo estb accidentalmente usado como adjetivo. 
Si el adjetivo estb accidentalmente usado como sustantivo 6 como ad-

verbio. 

Si el verbo esti accidentalmente empleado como sustantivo. 
Si los verbos haber, tener, ser y estar, se hallan accidentalmente usa-

dos como auxiliares. 

S. H. De la funcion gramatical de las palabras. 

t. Qu6 se entiende por funcion gramatical de las palabras?-2. Cuales son:ias;funcio- 
nes gramaticales en cada una de las nueve clases de palabras? 

1. Entendemos por funcion gramatical de una palabra, el modo con 
que se halla en relacion con las demas. 

2. En la sintdxis, section segunda de la prilnera parte de estos 
Elemenlos de la lengua espanola , dejainos detalladas at principio de 
cada S. las funciones que ejercen las diferentes clases de palabras. 

APENDICE AL ANALISIS GRAMATICAL (1). 

4. A qu6 se llama oracion?-2. Cuantas clases hay de ellas?- 3. Qu6 son oraciones pri- 
meras y segundas de verbo sustantivo?-.l. Y oraciones primeras y segundas de acti- 
va?-5. Y primeras y segundas de pasiva?-6. Y oraciones primeras y segundas de infi- 
nitivo'-7. Y las de subjuntivo?-8.Y las de relativo?-9. Y Las condicionales, causales, 

finales, etc.— 40. Y las de gerundio? 

1. Una oracion en rigor es una proposition, esto es, un pensamiento 
expresado por palabras, 6 lo que es to mismo, un juicio manifestado por 
medio de los signos del lenguaje articulado. 

Pero segun la clasificacion que hacen los gram6ticos de las oraciones, 
una oracion no puede ser otra cosa que una combination artificial de pa- 
labras. 

Los gramfiticos distinguen varias clases de oraciones, las principales son 
las primeras y segundas de verbo sustantivo; las de activa, las de pasiva, 
las de infinitivo, las de indicativo y subjuntivo, las de relativo, las con- 
dicionales , causales, etc., y las de gerundio. 

2. Se Haman oraciones primeras de verbo sustantivo las que constan 

(1) Lo poco que diremos en este ap6ndice es una antigualla, si no perjudicial, por lo 
menos inutil para analizar bien l6gica y gramaticalmente; pero como tal vez a mu -
chos aspirantes a Maestros se les exigira analizar por este vetusto m8todo, loconsig-
namos aqui a 6n de que no lo ignoren los examinados. 
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de nominativo ( 1) antes del verbo ser, y nominativo despues (2), v. g. 

Dios es misericordioso. 

Son segundas ]as que solo constan de nominativo y del verbo ser, v. g. 

Dios es. 

3. La primera de activa consta de nominativo persona agente (3) verbo 
activo y acusativo (4), v. g. 

Dios premia los justos. 

La segunda de activa consta solo de nominativo persona agente y verbo 

activo V. g. 	
Dios premia. 

4. La primera de pasiva consta de nominativo persona paciente verbo 
en In voz pasiva y ablativo regido de por 6 de (5). 

El Mundo fue hecho por Dios. 

La segunda de pasiva consta de nominativo y verbo en Ia voz pasiva, v. g. 

El Mundo fug hecho. 

5. Se Haman oraciones de infinitivo las que constan de dos verbos, el 
segundo de ellos usado en la voz radical. 

La primera de infinitivo consta de nominativo (6) , verbo determi-
nante, verbo deterininado en la voz radical (7), y acusativo (8), v. g. 

Julieta desea cantar la copla. 

La segunda de infinitivo consta de nominativo, verbo determinante y 
verbo determinado, v. g. 

Julieta desea cantar. 

(i. Las oraciones quc constan de dos verbos unidos por la conjuncion 

(1) Nominativo antes lo mismo que sugeto. 
(2) Nominativo despises lo mismo que atributo. 
(3) Lo mismo que sugeto del verho 6 sugeto gramatical. 
(4) Lo mismo que complemento 6 regimen directo. 
(3) CompJemento indirecto. 
(G) Sugeto. 
(7) Verbo y atributo. 
(8) " Complemento directo. 
(it) Compiemento del complemento. 
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que, toman el nombre de oraciones de indicativo 6 de subjuntivo, segue 
que el segundo verbo est6 en indicativo 6 en subjuntivo. 

La primera de indicativo 6 subjuntivo consta de nominativo, verbo. 
determinante, verbo determinado en indicativo, 6 subjuntivo y acusativo. 
Ejemplos. 

Pienso que ganarfis dinero. 
El general dispuso que se atacase al enemigo. 

Estas oraciones quedan convertidas en segundas , con la supresion del 
acusativo, V. g. 

Pienso que ganaras. - 
El general dispuso que se atacase. 

7. Llbmanse oraciones de relativo :las que se enlazan con otras por 
medio del relativo que. 

Estas oraciones, si`-son pri,meras, constan de antecedente al relativo, 
relativo , verbo activo y aeusativo , v. g. 

La razon que no nos convence, no es razon. 

Estas mismas oraciones seran segundas sin el acusativo. 

La razon , que no convence. 

S. LlSmanse 'oraciones condicionales 6 las que est5n enlazadas por la 
conjuncion Si, V. 'g. . 

Si estudias, sabris. 

De un modo anilogo , toman el nombre de causales, finales, segun 
que vayan enlazadas por conjunciones causales, finales , etc. 

9. Finalmente, denominan oraciones de gerundio (1), aquellas en que 
esta v oz del verbo puede resolverse en alguno de los modos personales, v. g. 

Escuchando la razon, se consigue ser prudente. 

Puede resolverse en : 

Cuando se escucha la razon, se consigue ser prudente. 

(4) Adjetivo activo. 
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PARTE QUINTA . 

PUNTUAC ION. 
S. 1. De la puntuacion en general. 

4. Cual es el objeto de la puntuacion?-2. En pie principios esta fundada la puntua-
cion?-3. Cu3ntos y cuales son los signos de la puntuacion? 

1. La puntuacion tiene un doble objeto: 1. 0  distinguir las diferentes 
relaciones qu -e existen entre las (rases y sus partes; 2.° indicar cl parajc 
en que se debe bacer pausa para tomar al.iento. 

2. Por consiguiente la puntuacion descansa en .dos pncipaas prin-
cipales ; el sentido de las frases, y la necesidad .dc la respiration. 

3. Los signos de puntuacion sun once • Cayos nombres y ligura 
son asi 

Coma .............( , 

Punto y coma ....... ( ; 

Dospuntos ........... : 

Punto final.........( . 

Punto de interrogation (d !^ 

'Puntode admiration... (t !) 

Puntos suspensivos ... ... j 

Pardi tesis ......... (( )) 

Guion mayor.... .....(—) 

Comillas ..... ......(o _' 

Aparte............ 

S. 1I. Uso de la coma, deal punto y coma, y de Ins dos punios. 

1. Cuando debe usarse de la coma?-2, Y del punto y coma?-3, 1 de los dos puntos? 

1. Usaremos de la coma: 
I.- Para separar las partes semejan'tes de Una misma Proposition, 

Tow 1. 	 2U 
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como sugetos, atributos 6 complementos de iguat naturaleza.. l jemptus. 

El bruto , el pez, el ave 
Siguen su ley suave. 

(Martinez de la Rosa.) 

No hay quien me asista! 
Gritaba Ia mujer, es un perdido, 

Un servii-, un ladron , un anarquista, 
Ha querido inatar a mi marido. 

(Espronceda.? 

Roma pidiendo humilde a los vencidos, 
Le yes, aras, doctrinas. . . . . . . . . . 

Error, delirio, vanidad, miseria, 
El imperio del mundo disputando_ 

(Martinez de la Rosa.) 

2. Para separar las proposiciones que _tienen el mismo sugeto o poca 
estension. Ejemplos. 

Los Ojos Sc anublen, 
Los pechos se abrasen, 
Los pies se entorpezcan, 
Las lenguas se aten. 

Que rabien las ties. 
Que rifian las madres, 
Que ilueva, que truene, 
Que nieve, que escarche, 
Que rujan los vientos, 
Que bramen los mares... 

(Martinez de la Rosa.) 

Puebla el mar., surca. .cl aire, el gloho mide... 

(.11artinez.de la Rosa.) 

EYCEPC1oNES A LOS DOS PRIMEROS CASOS. —Z.a excepcion. Si los sugetos, Jos 
atributos, los complementos 6 las proposiciones de igual naturaleza estan 
unidas por una de las conjunciones y, ni, ó, no se usa de Ia coma, coil 
tat que la reunion de estas partes no esceda del alcance de la respiracion. 
Ejemplos. 

Fuentes , jardines., quintas y palacios 
A mis ojos brillaban. . . . . . . . . . 

(Martinez de 1a Rosa.) 
Virtud contemplo, .libertad v gloria. 

v 	'(P'spronceda.) 
I)e acero el peeho fuert.e, 
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1Ye acero el brazo armad: 
Independencia 6 muerte ; 
Muerte! 
0 muerte 6 libertad; 

0 libertad! 
(Martinez de la Rosa.) 

Ni chiste ni pillada se le escapa. 
(Espronceda.) 

2.8 excepcion.—No se suprime ]a coma antes de la conjuncion y, o y ni, 
cuando se repite por elegancia, como sucede frecuentemente en poesia. 

Vox admirable, y vaga , y misteriosa... 

(F.spronceda.) 

Y entre aromas, y glories, y resplandores, 
Recibe humilde adoration y amores. 

(Espronceda.) 

A influjo tan grato 
No hay firme recato, 
Ni puerta , ni muro , 
Ni alcc ar seguro, 
Ni dudas, ni celos, 
Ni esquivo rigor. 

(Martinez de la Rosa.) 

No me ataban la lengua prisiones, ni enmudecian destierros, ni atemo-
rizaban amenazas , ni enmendaban castigos. 

(Cervantes.) 

3. - Para separar el sugeto del verbo, y las diferentes partes del atri-
buto unas de otras, cuando el sugeto y el atributo complexo tienen dema-
siada estension. Ejemplos. 

Shkespeare sin embargo, con mayor genio que saber, con mayor 
presentimiento que calculo, An$LANTr6 la forma del poema dramiktico. 
................................... 

El poema mas aventajado de este siglo, que ofrecernos pueden, 
entre su repertorio literario, los franceses, ES sin duda alguna el 

genio del cristianismo. 

(Ros de Otano.) 

1:I huracan ARREBAT6 Con su furioso impetu, en algunos segundos, 
el producto de muchos dias de faenas, afanes y cuidados. 
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4o Para denotar la inversion de un complemento 6 de una proposicion. 
Ejemplos. 

Antada patria mia, 
Al fin to vuelvo a ver!.. 

Aunque la ciega suerte muestre acaso 
La erngan`adora faz grata y propicia, 
No en to ilusion, presumas, caro Arnesto, 
Que disfrute el mortal dicha cumplidal... etc. 

(Martinez de la Rosa.) 

5.° Antes y despues de las proposiciones incidentes esplicativas, v. g. 

Zagala donosa, 
Linda espigadera, 
Que el dorado fruto 
Llevas a la aldea, 
Pon sobre mis hombros 
La carga ligera. 

(Martinez de la Rosa.) 

La civilization adelantada CRE6 nuevas necesidades, que due preciso 
satisfacer, como la experiencia... etc. 

Advertencia. No debe ponerse coma antes de las proposiciones inci-
dentes determinativas , porque estas son inseparables del sugeto 6 del atri-
buto que las Ileva por complemento. Ejemplos. 

La pasion que mas funestas huellas deja tras si Es la de los celos. 

La posteridad solamente HACE publica justicia al talento que no 
domina por las armas. 

(Ros de Olano.) 

li.° Antes y despues de toda palabra 6 reunion de palabras que pueda 
omitirse sin alterar el sentido de la frase , come los adjetivos y votes del 
mode participio acompanadas de un regimen, los complementos circuns-
tanciales, ]as palabras haciendo funciones de apdstrofe, las proposiciones 
intercalares , etc. Ejemplos. 

Placer de los cielos, delicia del mundo, 
n ntimen fecundo, propicio a mi voz; 
De tiernos amantes corona el deseo, 
Desciende, himeneo, desciende veloz. 

Mi bien, mi consuelo, mi gloria, nzi villa, 
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Yen, Laura querida, y en pl$cidos lazos . 
Te cina en mis brazos, te escuche , te mire, 

De jñbilo espire! 

Tranquilo subes del Unit dorado, 
Al regio trono en la mitad del cielo, 
De vivas llamas y esplendor ornado. 

• 	 (Espronceda.) 
S6 d6cil , Fabio, atiende it mis razonea 

A •todos, gloria, tu •pendon nos guia. 
.................... 

En el soberbio alc5zar mahometano, 
Del perfido Boadil dejado apenas, 

(Martinez de la Rosa.) 

Y ally en el alcazar, orgullo del morn, 
Que ya de tres siglos la mano arruind, 
Rodando en los muros de marmoles y oro, 
Un sordo murmullo de amor reson6... 

(Martinez de la Rosa.) 

7.° Para denotar Ia elipsis del verbo. Ejemplos. 

Juro que mi vestido sera negro; mis aposentos, 16bre;os; mis 
manteles, tristes; y mi compañia, la misma soledad. 

(Cervantes.) 

8.0 Antes y despues del sugeto de una proposicion eliptica, en Ia cua I 
solo esta parte v6 expresa. Ejemplos. 

Los hombres tienen, cada cual, sus vicios. Aqul, cada cual, equivale 
A cada cual tiene sus vicios. 

2. Se usara del punto y coma: 
1.0 Para separar las proposiciones semejantes de cierta extension. 

Ejemplos. 
Amor resonaron las grutas del rio; 
Amor en las selvas canto el ruisenor; 

Amor las montanas, el bosque sombrio, 
La tierra, los cielos, repiten amor. 
................... 

Al jaspe ya cubren abrojos y espinas ; 
D6 rosas crecieron, la zarza se v6; 
A llanto provocan las miseras ruinas; 
Los rotos escombros detienen el pi6. 

(Martinez de la Rosa.) 
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2.• Para separar dos proposiciones que Sc oponen 6 comparan entre si. 

Al Dios de Sabaoth honor y gloria! 
Cantemos su poder y su bondad: 

Al debit dá la palma y la victoria; 
Confunde la altivez y la maldad. 

3.° Para separar las partes principales de cualquier enunciacion cuvas 
partes subalternas exijan la coma. Ejemplos. 

Al pie del arbol mismo, entre la yerba. 
La liciernaga apenas relucia; 
Mas no menos sus titulos de gloria 
Recordaba a la par desvanecida: 
Los prados me di6 el cielo por recreo; 
Las flores por morada y por delicia; 
Para mi sola el cefiro las abre, 
Las tine el sol y el alba las rocia; 
Me apaciento en la tierra, como el bruto; 
Las alas bato, como el ave altiva; 
Doy luz al hombre, que camina a ciegas; 
Y alguna estrella mi esplendor envidia. 

(itartinez de la Rosa.J 

3. Se emplearan los dos puntos: 

1.0  Despues de terminada una frase, cuando. se  sigue otra que la 
desarrolla 6 aclara. Ejemplos. 

;:Ay! su corazon se seta, 
Y huyen de e1 sus ilusiones,. 
Delirio son engaiioso 
Sus placeres, sus amores; 
Es su ciencia vanidad, 
Y mentira son sus goces: 
Solo verdad su impotencia, 
Su amargura y sus dolores. 
................ 
La zozobra del alma enamorada, 
La dulce vaguedad del sentimiento, 
La esperanza de nubes rodeada, 
De la memoria el dolorido acento, 
Los suenos de la muerte arrebatada, 
La fabrica del mundo y su portento, 
Sin regla, ni compas canta mi lira: 
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Solo mi ardiente corazon me inspira. 

A ti las quejas de mi mat profundo, 
Hermosa sin Ventura vo te envio: 
Mis versos son to corazon y el mio. 

(Esprunceda.) 

2.° Cuando 5e comienza una enumeration., u cuando se termina. 

Ejemplos. 
Al amor todo convida: 
Amor dá at hombre consuelo;. 
Amor at mundo dot vida; 
Aman la tierra v el cielo. 

(Martinez de la Rosa.) 

Ile tier+ truenosjuntos retumba el frc yor 

En bosques, montanas , cavernas , torrent es: 
Quiza son del miedo los genios potentes 
Qu6 el cgntico entonan de espanto y terror. 

(Espronceda.) 

3. 0  Despises de una proposicion que anuncia una Cosa. Ejemplos. 

Y arnor tee dice: 
«Sigue, infelice 
Sigue to huella, 
Logrards vella....» 
Y eco retumba: 
((Ni ann en la tumba, 
Que el hado te condena, 
A morir con la barbara cadena. 

(Martinez de la Rosa.) 

S. M. Uso del punto, del punto de interrogation, del pun to de admi- 
racion y de los puntos suspensivos. 

1. Culndo usaremos del punto?-2. Y del punto:de interrogation?-3. Y del de admira- 
cion?-4.Y de los puntos suspensivos' 

1. El punto final se emplea at fin de todas las frases independientes 
do las siguientes, u que solo se refieren a ellas en el fondo del pen-
samiento que se desenvuelve en cl discurso. Ejemplos. 

La Diosa tenia en la mano tin cetro de oro pars mandar :S las olas. tin 
rostro sereno y Ileno de magestad. Los tritones conducian su carro. Eolo 
nparecia en los aires diligente d inquieto. 
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f2. El punlo de interrogacioH Sc pone Ad principio y at fin de una 
frase interrogativa. Ejemplo. 

,Quien calmara mi dolor? 
jQuien enjugara nil Llanto? 
&No habrg alivio a ml quebranto? 
6Nadie escucha mi clamor? 

(Espronceda) 

3. El punlo de admir•arion se emplea antes. y despues de las inter-
jeciones; de algunos apostrofes,, m:ixime si van acompanados de inter-
jecion; y de todas las frases que expresan algun vivo movimiento del 
animo , como Is sorpresa , la estraiieza , el terror, la indignacion, la 
ternura , la piedad, la alegria, etc. Ejemplos. 

iAy! yo cal do Is elevada cumbre 
En onda cima que a mis pies se abri6: 
!Grande es mi pena, larga mi agonial-.... 
;Una mano! layudadme! lcompasiont 
................... 
lOh! si me amas, si tu amor es cierto 
ilevame al punto donde yo sons: 
iUn cabellol !un cabello! icampo abierto! 
Y dejame frenatico correr. 
.................. 

Y yo ipobre de mi! sigo tu lumbre, 
Tambien iolt gloria! en busca de renombre. 

(Espronceda.) 

4. Los puntos suspensivos se emptean cuando deseamos dejar por 
terminar una frase empezada. Ejemplo. 

Un delator aqui yace..... 
;Chito! que el muerto se hace. 

(]Martinez do la Rosa.) 

S. IV. Uso (let parentesis,. de las comillas, del guion mayor y del 
aparte. 

I. Cuando emplearemos el par@ntesis?-2. Y las eomillas?-•3. Y el:guion mayor ?—G_ Y 
el. aparte? 

1. Emplcaremos cl pare;ulesis pars. encerrar ciertas palahras u pro-
posiciones, que si bien pueden separarse de la frase principal sin alterar 
su sentido , la hacen sin embargo mas Clara 6 mas viva. Ejemplos. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-303- 

• iAy cuitadilla de mi, 
(Dijo suspirando Cloris) 
Venid, zagalas, y ved 
La imagen de mis amores! 

2. Las coinillas se usan en esta forma («) antes de la primer palabra 
de cada Linea de una cita; y en esta (») al fin de la ultima palabra de ella. 
Ejemplo. 

«;Todo es mentira, vanidad, locura!» 
Con sonrisa sarcastica exclam6. 

3. Se usa el guion mayor para anunciar el cambio de interlocutor y 
evitar la repetition de dijo , rcspondio, etc. Ejemplo. 

Acudid zagalas.... 
;Qub lindo amor vendo! 
Mirarle en mi inano, 
For las alas preso.- 
ZEs ddcil? — Y nino. —
lDonose? — Iiechicero. —
Calladito? — Mudo.-
Complaciente? — Ciego. —

LAlegre?— Cual mayo.- 
a Veloz? — Como el viento. —
L Y fiel? — Cual nosotras. — 
Ya no le queremos. 

(Martinez de la Rosa.) 

4. El aparle se emplea para distinguir las diferentes partes de un 
asunto. Consiste en empezar el nuevo articulo en la lines siguiente un 
poco mss at medio de la plana. A veces, aunque no siempre, lleva este 
signo (S). 
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C:4PITULO V. 

LITERATURA. 
SECCION PRIMERA. DE LA LITERATURA EN GENERAL. 

S. I. Clasificacion de los diversos generos de literatura en prosa y 
verso. 

4. Definition de la Iiteratura.—Cui les son los principales generos de literatura? 

1. La literatura es el conjunto de las bellasletras y su conocimiento, 
o sea el de los modelosque sehallan en los autores antiguos y modernos. 
Comprende igualmente los versos y la prosa, la poesia y la elocuencia, 
es decir, todo genero de composiciones literarias, la teoria que fija sus 
reglas , y la practica que ofrece su ejecucion. 

2. La literatura se clasifica en diversos generos, de los cuales los 
principales son: 

1.° En verso: 1.° Genero lirico; 2.° genero ipico ; 3•0  genero dra-
mnatico; 4.° genero didc ctico; 5.° genero pastoril; 6.° genero elegiaco; 
y 7• 0  genero de las poes:as cortas. 

2.° En prosa : 1.° GEnero oratorio; 2.° genero didtictico ; 3•0  ge-
nero historico ; 4.° genero novelesco; y 5.° genero epistolar. 

S. II Difere:7tes generos de literatura en prosa. 

4. Que comprende el genero oratorio?-2. Que comprende el genero didfictico?-3. Qu& 
comprende el genero hist5rico?-4. Que comprende el genero novelesco?- 5. Qu6 

comprende el genero epistolar? 

1. Gi nero oratorio. El genero oratorio comprende: la ora-
foria de la tribuna, Ramada tambien oratoria politica 6 parlamentaria, 
la oratoria militar ; la oratoria /orense 6 judicial; la oratoria del ptil-
pito o sagrada; y la aratoria academica. 

ORATORIA DE LA TRrBuNA. La tribuna , como dice un orador moder-
no , es el campo de batalla de la inteligencia. Ninguno mas grande ni 
mas noble. En efecto, la oratoria politica o parlamentaria comprende 
los discursos que los hombres destinados a gobernar el Estado, pronun-
eian acerea de los negocios pfiblicos: domina los congresos, pre-
side las deliberaciones del pueblo, ilustra los consejos del Senado. 
hate las leyes,, arregla las ventas pfiblicas, hate la paz y la guerra, y Ii- 
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nalmente, decide de la suerte de las naciones. Por eso este genero es el 
que admite mas movimiento , mas calor, mas valentia en las ideas , mas 
fantasia en las imagenes, mas galas en el lenguaje. Puede muchas 
veces dirijirse a las pasiones, que son las que frecuentemente le procu-
ran sus mayores triunfos. 

ORATORIA MILITAR. La arenga militar es un discurso pronunciado 
por un general para escitar o sostener el valor de sus tropas. En nues-
tros dias Sc han sustituido a las arengas, discursos escritos, que se Ha-
man proclamas. 

ORATORIA FORENSE. Este genero comprende los discursos pronuncia-
dos ante los tribunales a fin de que se absuelva o condene una 6 
mas personas en una demanda civil o criminal. 

ORATORIA DEL PLJLPITO. La constituyen los discursos que se dirijen 
desde el pulpito con objeto de combatir los errores religiosos, y persua-
dirnos el amor a la virtud y el odio at vicio, combatiendo las pasiones. 
Abraza pues el dogma y la moral consignados en los libros sagrados, 
por to cual se llama tambien este genero , oratoria sagrada o evan-
gclicu. 

La oratoria del p(ilpito comprende cl sermon, la platica, el panegi -
rlco cristiano y la oracion fcinebre. El sermon es un discurso regular, 
en el cual el predicador trata un punto de doctrina o de moral.—La pla-
lica es un discurso en que se explica la epistola o evangelio del dia.—EI 
panegirico cristiai o es un discurso exclusivamente consagrado a la ala-
banza de los santos.—La oracion fzinebre sagrada es un elogio de un 
personaje ilustre por su position social, sus talentos y sus virtudes, 
pronunciado despues de su muerte, desde Ia catedra evangelica. 

ORATORIA ACADEMICA. La oratoria academica , asi Ramada, porque 
tiene generalmente por teatro las academias o sociedades cientificas, 
comprende: 1.° los discursos de recepcion; 2.° los elogios hisloricns 
de los grandes hombres; 3•0 las arengas; a.° las me;norias acerca d e 
las ciencias, las Tetras, las artes y sobre todo genero de erudition; 5.° 
los paneg;ricos profanos ; 6.° las oraciones pxiblicas profanas. 

Entiendese por discursos de recepcion los que pronuncia un miem - 
bro modernamente electo el dia de su recepcion o admision en la aca-
demia o sociedad cientifica.—Las arengas son unos cumplimientos o 
felicitaciones de gracias, dirijidos a un principe o magistrado en una 
ocasion solemne.—Las naemorias son la exposition de las observaciones 
o de los descubrimientos en una ciencia o en un arte , las disertaciones 
acerca de los puntos de historia, de cronologla, de critica, etc., que se 
dilucidan.—EI panegirico pro Info es un discurso en alabanza de un per-
sonaje, cuyas virtudes o acciones se Froponen como modelos.—La ora- 
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cion fánebre profana es una especie de panegirico consagrado a la me-
moria de los muertos. 

2. GEnero dIdActieo. El gcnero didd lico comprende los tra-
tados que versan acerca de la religion, la moral , la lilosofia propiamen-
te dicha, la politica, la critica , las ciencias, las artes y las bellas 
letras. 

3. G6nero hist(rico. El genero hislorico comprende la his-
toria propiamente dicha, las biografias, los anales, las memnorias y la 
historic literaria. 

HISTORIA PROPIAMENTE DICHA. La historia es la narration de los su- 
cesos verdaderos. Es, dice Ciceron, el testigo de los tiempos, la luz do 
la verdad , la vida de la memoria, la escuela de la vida, la mensajera 
dela antigiiedad. 

La historia se divide desde luego en historia sagrada y profana u 
civil: la una considera los hombres en sus relaciones con Dios; la otra, 
on sus relaciones con sus semejantes. 

La historia sagrada encierra todos los hechos relativos a la religion 
desde el origen del mundo pasta nuestros dias. Dividese en dos partes: 
Ia una que precede a la venida del Mesias, se llama historia sagrada 
(la Biblia); la otra que sigue at nacimiento de J. C. y se estiende hasta 
nuestros dias, se llama historia eclesiastica. 

La historic profana o civil comprende todos los acontecimientos 
pasados en los imperios y en los diversos paises de la tierra. Subdivide-
se en historia universal, historic general, a historia particular.—La 
hisloria civil es universal , cuando abraza los anales de todos los pue-
blos, desde la fundacion de las primeras monarquias hasta nuestros 
dias.—La historia civil es general, cuando abraza los hechos de toda 
una epoca, o los de un imperio en toda su duration.—La hisloria civil 
es particular, cuando trata algun acontecimiento grande , o algun 
periodo que puede ser conocido como formando un todo. 

BIOGRAFiA. La biogra f'a es unahistoria que abraza la vida de un hom-
bre. Hay una diferencia bastante esencial entre la historia y la vida de un 
hombre: en la primera se considera at hombre p(blico mas quo at hom-
bre privado; y en la segunda se considera asi at hombre privado como 
al hombre ptlblico. 

ANALES. Se entiende generalmente por anales una coleccion de he-
chos arreglados segun Orden cronologico , destinados mas bien a servir 
de materiales para la historia que a formar una por si mismos. 

MEMORIAS. Las memorias son una composition historica, en la cual 
el autor no pretende dar una instruction completa acerca de todos los 
acontecimientos del tiempo querecita, limitandose Adar cuenta de aque- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-307- 
1105 de que tuvo conocimiento personal, o de las cosas en que ha torna-
do parte, 6 de aquellos que pueden ilustrar la conducta de algun perso-
naje, o la circunstancia de algun acontecimiento. 

HISTORIA LITERARIA. La historia literaria comprende el origen, los 
progresos, Ia perfeccion, la decadencia y el renacimiento de las tetras, 
de las ciencias y de las artes : debe tambien ofrecer un cuadro de todo 
Jo mas grande, mas agradable y mas fitil que produjeron en los diferen-
tes siglos. 

4. Crenero novelesteo. Este genero comprende la novela y 
el cuento. 

NovELA. La novela no es. como pudiera creerse, una narracion de 
diversas aventuras , solamente imaginadas para divertir. La diversion 
del lector que el novelista parece proponerse por objeto, es solo un fin 
subordinado al principal, que debe ser la instruccion del entendimiento 
y la correccion de las costumbres. La novela se divide en novela pro-
piamente dicha , en la cual todo es ficcion; y en novela historica , en la 
cual la ficcion se enlaza con la historia. 

CUENTO. El cuento es la narracion de un suceso falso b verdadero, 
cuyo objeto es divertir y a veces instruir. Hay varias especies de cuen-
tos, tales son los cuentos orientates, los cuentos morales, los aleg6-
ricos, etc. 

5. Genero epistolar. Este genero es un medio entre las 
obras serias y las de simple recreo. Al primer golpe de vista parecc abra-
zar un vastisimo campo, porque no hay ningun genero en que uno no 
pueda publicar sus pensamientos por medio de cartas. Muchos escrito-
res han dado esta forma a los tratados religiosos y filosoficos, a las no-
velas, etc.; pero esto no basta para colocar a estas composiciones en el 
rango de epistolares. Leese en el titulo: Cartas a un amigo; pero despues 
de las primeras palabras de la introduction, el amigo desaparece, y no 
tardamos en ver que el autor se dirije at piiblico. Las obras del genero 
epistolar, solo pertenecen a el cuando reina en ellas mucha natura-
lidad, sencilllez y familiaridad ; o en otros terminos, cuando son real-
mente cartas en la acepcion comun de esta palabra.—La carta es una 
conversation puesta por escrito entre dos personas separadas por la dis-
tancia. 
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SECCION SEGUNDA. POESIA. 

S. I. Diferenles generos de poesia. 

4. CuSles son los diferentes g8neros de poesia? 

1. Los principales generos de poesia son siete, a saber: 1. 0  el lirico, 
2.° el epico; 3.° el dramdtico; 4.0  el diddctico; 5.° el pastoral; 6,° el 
eligiaco; y 7.° el de las poesias cortas.' 

S. II. Paesia lirica. 

1. Poesia lirica en general.-2. Forma y tono de la oda.-3. Diversas especies de 
odas. 

1. La poesia lirica es en general la expresion animada del sentimien-
to de cualquier especie o grado que sea. Es propiamente la poesia del en-
tusiasmo y de la inspiration.—El poema lirico se llama oda-, palabra 
griega que significa canto. 

2. La forma de Ia oda ha variado segun el gusto de los pueblos. En-
tre los griegos se dividia generalmente en estancias. Estas , segun su 
difcrente forma , tomaban el nombre de estrofas, antistrofas y apados, 
que se combinaban entre si. Comenzaba la estrofa, segulale la antis-
trofa y venia luego el apado, reproduciendose siempre esta disposition 
hasta el fin del poema. Entre los modernos, la combination y nitmero 
de los versos quedan a election del poeta; pero una vez elegida la pri-
mera estrofa, esto es, un niimero determinado de dos, tres, o cuatro 
versos semejantes o distintos, se vuelve a alternar con la misma clase de 
versos y con el mismo Orden, puesto que la primera estrofa sirve de 
regla para ,todos los demas como entre los Latinos. Los versos de que se 
componen en castellano son el endecasilabo combinado con el de siete. 

El tono y estilo de la oda deben ser conformer, no solo a la naturale-
za del asunto, sino tambien Is la situation del poeta: valentia en las ima-
genes, sublimidad en los pensamientos, pompa y energia en el lengua-
je, armonia siempre sostenida, siempre arrebatada, tat debe ser en ge-
neral el estilo de la oda., que es la expresion del entusiasmo y del senti-
;< iiento.. 

Tioses, hazanas, inclitos varones 
La oda sublime entusiasmada canta : 
Ya al claro son de la armoniosa lira 
Pindaro arrebatado 
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La olimpica palestra abrirse mira, 
Los carros ve volar, oye el estruendo 
De cien pueblos, escucha los clamores, 
Y en cinticos de gloria 
Del triunfador ensalza la victoria. 

•Menos libre y audaz , pero •at par noble, 
Si la Santa virtud at vate inspira, 
Dukes himnos cantando en su alabanza, 
Con grave magestad pulsa la lira: 

(Martinez de la Rosa, Poetica.) 

3. Se conocen generalmente cuatro clases de odas, a saber: la sagra-
da, la heroica, la moral 6 filosofzca, y la festiva: a estas puede agregar-
se, Como otra quinta clase, la cancio;t y la cantata. 

t." La oda sagrada, Ilamada tambien hinzno 6 canto, es la que canta 
la Divinidad 6 versa sobre asuntos religiosos. 

2.a La odrt hervica es Ia que canta las hazanas, el genio, y los ta-
lentos de los grandes hombres: la felicidad 6 desgracia de los pueblos, 
las virtudes o los vicios: los acontecimientos pr6speros 6 funestos son 
tambien asuntos en que se emplea esta especie de odas. 

3.° La oda moral o filosoflea versa sobre asuntos de moral, de poli-
tica , artes 6 ciencias. 

La La oda festiva esta destinada meramente al placer y entreteni-
miento: prestase a las descripciones grandiosas, a las escenas tiernas y 
alegres. Cuando en esta clase de odas se canta {inicamente a Baco y al 
Amor, se Haman a.nacreonlicas del nombre de Anacreon que las inmor-
talizo. 

iCon que diverso tono 
De Anacreon la lira 
Placeres solo canta, 
Tan solo amor respira! 

(Martinez de la Rosa, Poc^tica,) 

5.a La cancion es una clase de oda destinada al canto y que se com-
pone de estancias llamadas coplas: toman el nombre de eroticas, b^i-
quicas, satiricas, polilicas, etc., segun el asunto de que se ocupan. 

6.' La cantata es otra clase de oda destinada tambien al canto y a 
ponerse en mfisica : consta de dos partes: los recitados formados por 
una especie de silva, y las arias y los coros, compuestos por trozos de 
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versos de diferentes metros, que generalmente terminan la silva, aunque 
a veces se ven interpolados en ella. 

S. III. Poesia cpica. 

1. De la poesia cpica en general.-2. Cualidades y estilo de la accion epica.- 
3. Diversas especies de epopeyas. 

1. La poesia epica es en general la narracion de una accion, 6 mas 
Bien una accion narrada. 

Con noble magestad la epica Musa 
Canta una accion her6ica, estraordinaria, 
Simple en el plan en los adornos varia. 

(Martinez de la Rosa, PoBtica.) 

2. La accion epica debe ser una, entera, grande a interesante. La 
unidad de accion no excluye los episodios. Llamanse asi ciertas acciones 
subordinadas, ciertos accidentes introducidos en la accion principal ; 

 pero que no tienen una importancia tal, que su supresion destruya el 
asunto general del poema. La integridad de la accion, exige un principio, 
un medio, y un fin 6 desenlace. Su grandeza pide brillantez a impor-
tancia: su interes queue que se dirija a la vez al alma y a is ima-
ginacion. 

La narracion, en la epopeya , debe reunir cuantos tesoros ofrece el 
cstilo patetico: pensamientos nobles, sentimientos elevados, imagenes 
vivas, espresiones pomposas, atrevidas figuras , brillantes coloridos, 
aunque propios a cada objeto; armonia constante, calor y rapidez de 
diction.—El poeta, antes de comenzar su narracion, debe manifestar su 
asunto, que es lo que se llama proposition 6 fin: viene en seguida la 
invocation 6 plegaria dirijida por el poeta a alguna divinidad para que 
le sostenga en su narracion; en fin, comienza esta que continfia el poeta 
en mayor 6 menor numero de panes, Ilamadas cantos. 

3. La poesia epica comprende cuatro clases de poemas: la epopeya 
propiamente diclza , el poema heroico , el poema heroico conzico , y el 
poema festivo. 

1. 0  La epopeya propiaznzente diclaa es la narracion de una accion 
grande y memorable con el empleo de lo maravilloso. Entiendese por 
niaravilloso la intervention de la divinidad y la de los seres morales 6 
metafisicos personificados. Las principales composiciones de este, gene-
ro son: ]a Iliada y la Odisca de Homero; la Eneida de Virgilin la 
Jerusalen de Torcnatn Taso ; cl Parraiso perdulo de Milton; los Lu.ci- 
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tanos de Camoens; la Henriada de Voltaire, entre los estrangeros; la 
Araucana de Ercilla; el Bernardo de Balbuenz y la Cristiada del 
P. Ojeda, poemas epicos espanoles, que aunque no tan perfectos Como 
aquellos, contienen hermosos versos, algunas pinturas fuertes y gracio-
sas , y machos rasgos verdaderamente epicos. 

2.° El poema heroico es una epopeya imperfecta , sin ficcion, ni 
maravilloso : es en el fondo una historia en verso; tai por ejemplo, las 
Guerras ptinicas de Silius Italicus , la Farsalia de Lucano, etc. 

3.e El poeina heroico comico tiene la accion y to inaravilloso de Ia 
epopeya, aunque en un grado mas bajo: su estilo es el que permanece 
siempre epico: son de este genero la Batracomiomaquia de Llomero ;  
el Rolando furioso de Ariosto , el Facistol de Boileau, el Rizo ro.$ado 
de Pope, la Galomaquia de Lope de Vega, la Mosquea de Viriies , etc. 

4. 0  El poema festivo es una diversion del entendimimiento„ que 
difiere del poema lirico c6mico, porque nunca se Loma en el el .tono 
de la epopeya. 

S. IV. Poesia dramdtica. 

1. Poesia drambtica en general.-2. Literatura antigua y moderna. Clasicismo y roman- 
ticismo.-3. Cualidades de la action dramatica.-b, Partes del poewa dramatico.-S. En 
cantos generos se divide la poesia dramktica'-6. Del genero trigico. 7. Del g6nero 

cbmico. 

1. La poesia dramatica es en general la representation de una 
accion. 

2. Entendemos por literatura antigua la de Grecia y Roma, y mas 
particularmente la griega, puesto que la latina es solo un reflejo 6 cop is 
de aquella. La literatura antigua se presenta ataviada con las seneillas 
galas de un pueblo libre, de una sociedad primitiva. El amor a la patria 
y 5 lo hello, el fatalismo, y el materialismo, son los caracteres salientes 
del pueblo griego : su literatura es, pues, hermosa , libre a imitadora 
feel de Ia naturaleza. 

La literatura moderna es la que surgio del caos de la edad media, 
grandiosa, ideal, oscura cual to eran los elementos del pueblo que la 
produjera. La mujer esclava en ]a antiguedad foe emancipada por el 
cristianismo, que hizo de ella casi una divinidad ; por eso el amor, Cl 

honor, y la caballeria, fueron generalmente los elementos de la litera-
tura moderna. 

Sin embargo, en medio de esta soeiedad vivian los monjes., que encer-
rados en el recinto de sus claustros conservaban mas recuerdos de De-
mestenes y Ciceron, que de los feroces at par que galanes paladines que 

Tonto 1. 	 21 
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en los torneos defendian la belleza, el honor y la religion de Cristo. 

Por el influjo monacal, la literatura antigua confinada en los claus-
tros volvio de nuevo at siglo, y empezo entre estas dos literaturas una 
lucha terrible con exitos no menos brillantes por ambas partes. De esta 
lucha tuvo origen el clasicismo y romanticismo. 

Los Franceses a Italianos llamaron clasicismo a la imitation de los 
modelos de Grecia y Roma, seguidos escrupulosamente por ellos ; y 
romanticismo a la falta de imitation de estos modelos. Por esta razon, 
la voz romdnlico era sinonimo de mal gusto para los criticos franceses 
del siglo pasado. 

Los Ingleses, Alemanes y Espanoles entendieron por clasicismo las 
composiciones literarias de gusto griego, 6 antiguo; y los Alemanes 
Ilamaron romanticismo a las composiciones de gusto moderno en que 
se pintaha la epoca caballeresca de la edad media con sus tradiciones y 
recuerdos populares ataviados con todas las galas de la imagination. 

En el dia ambos generos se han invadido m(ituamente; y las produc-
ciones, asi clasicas corno romanticas, son buenas cuando estan desempe-
nadas con maestria. 

3. La accion dramdtica debe ser verdadera 6 verosemil, enlera 
y una. 

Segun la escuela cldsica, la accion dramatica debe ser una en el hecho, 
en el lugar y en el tiempo: esto es to que se llama la regla de las tres 
unidades, regla que ha sido observada por Euripedes y Sofocles, si bien 
no con tanto rigor como pretenden los preceptistas, y por Corneille, 
Racine, Voltaire, Moral in, Cienfuegos, Martinez de la Rosa, etc. 

Segun la escuela romdntica, las tres unidades no son necesarias, 
siendo solo indispensable la unidad de impresion. Tal es la escuela de 
Lope de Vega, Calderon de la Barca , Shakspeare, Schiller, Victor 
Hugo, y muchos de nuestros modernos escritores. 

4. El poema dramdtico 6 drama , se compone de varias partes que 
se Raman actos. Estos estan separados entre si por un intermedio 6 
entre-acto dividido en varias partes llamadas escenas. —El n(imero 
de las escenas es indeterminado; en cuanto a los actos, la escuela clasica 
pide tres 6 cinco; pero la romantica, los deja, asi como las escenas, a la 
disposition del poeta. 

5. La poesia draindlica se divide en dos generos : el genero trdgico 
y el genera cemico. 

6. El genera trdgico comprende cuatro especies principales de com-
posiciones: la tragedia propiamente dicha, la tragedia popular 6 drama, 
el melodrama, y la tragedia lirica ii opera. 

La tragedia propiamenle dicha, es la representation de una accion 
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heroica y desgraciada. Llamase rdbula de la tragedia, el asunto de la 
pieza, y su disposicion. 

Las dos escuelas clasica y romantica, no estan de acuerdo acerca del 
genero de lenguaje queconviene usar en la tragedia. La segunda admite, 
tanto la prosa como la poesia ; la primera exige que los personajes tra-
gicos hablen en verso. La prosa es sin Buda mas natural y verosimil que 
el verso ; pero prescindiendo de que la versificacion tiene la ventaja de 
ayudar la memoria, tiene tambien la de cautivar la atencion en los 
momentos de calma, y de encantar la imagination y el oido cuando el 
corazon no esta conmovido. 

El drama es una especie de tragedia popular, ya en prosa, ya en 
verso , en giie se representan los acontecimientos mas funestos, y las 
situaciones mas miserables de la vida comun. 

El melodrama es una especie de drama destinado a ponerse en mfisica 
en todo o parte. 

La tragedia Arica u opera, es una tragedia destinadaa cantarse, y 
E^uya action vá con frecuencia acompaiiada de to maravilloso. 

7. El genero comico comprende cinco especies principales de com-
posiciones : la comedia propiamente dicha , el sainete, la opera conzica, 
la lonadilla y la zarzuela. 

La comedia propiamente dicha, es la representation de una action 
tomada de la vida comun y presentada por el lado del ridiculo. Se dis-
tinguen tres clases principales de comedias: la comedia de intriga, la 
comedia de caracter y la comedia mixta. La comedia de intriga con-
siste en un encadenamiento de aventuras chistosas que tienen a los es-
pectadores en ansiedad continua y forman un embarazo que vá siempre 
en aumento hasta el desenlace; la segunda Dana Duende es de este 
genero.—La comedia de cardcter presenta un caracter dominante, que 
constituye propiamente el de la pieza , tal por ejemplo el Linda Don 
Diego, la Mogigata , etc.—La conzedia mixta esta formada de varios 
caracteres opuestos entre Si, pero en que ninguno es principal ni subal--
terno con respecto at otro, como la Escuela de las mujeres de Moliere. 
Hay tambien entre nosotros otra clase de comedias Ilamadas de figuron, 
en las cuales se recarga mas el caracter de las personas, como en el Do-
mine Lucas. 

El estilo de la comedia debe ser claro , facil, sencillo y aproximan-
dose a la conversation, sin que por eso sea bajo , rastrero ni grosero. 
Las espresiones deben ser vivas , escogidas ; pero nunca pomposas ni 
magnificas ; los pensamientos , linos y delicados ; pero siempre exactos, 
verdaderos, naturales y faciles de comprender. El dialogo ha de ser 
facil, sostenido , exento de toda afectacion, sin dureza ni brillantez. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-314— 
El sainele es una piececilla, esclusivamente destinada a producir Ia 

risa por una pintura grosera y exagerada del ridiculo y de los vicios. 
Son de mucha fama los de don Ramon de la Cruz y Cano. 

La opera comica es una comedic de intriga hecha para alegrar a 
los espectadores, no tanto por la pintura del ridiculo, como por la mfisica 
de que este genero va siempre acompanado. 

La zarzuela, asi llamada por haberse empezado a representar en el 
real palacio de la Zarzuela , es una especie de melodrama en que se 
recita y canta. 

La tonadilla es una opereta corta en que se recita y canta. Las hay 
unipersonales , cuyo objeto es siempre el ridiculo; y de dos 6 mas 
personas, y abrazan el genero serio y el jocoso. Los franceses tienen 
como equivalente de este genero, su vodevill (1), pequena comedia de 
intriga, adornada con arias 6 coplas. 

S. V. Poesia diddelcia o fllosoflca. 

1. De la poesia didSctica en general.-2. Del poema didactico propiamente dicho.- 
3. Epistola.-d. De la satira.-5. Qu6 quiere decir ap6logo 6 Tabula? 

1. La poesia didtictica 6 Tloso flea, es la que se dirije especialmente 
a la razon; abraza cuanto forma el dominio de la inteligencia , como las 
ciencias , las artes, la moral y hasta la religion. 

La musa del saber al hombre enseiia 
Y darle util doctrina no desdena 
Con voz Sonora y celestial agrado: 

Tranquila, grave, augusta, 
Ensena sosegada 
Las ciencias y las artes bienhechoras; 
Y temiendo mostrar su faz adusta, 
Adbrnala con gracias seductoras. 

(Martinez de la Rosa, Podtica.) 

La poesia didactica comprende cuatro especies de poemas: ei poema 
diddctico propiamente dicho, la epistola, la sdtira, el apologo o fd-
bula y las metamorfosis. 

2. El poema diddctico propiamente dicho, es un tratado regular 
que versa sobre un objeto filosofico, grave y (ttil. Modelos de este genero 

(I) Escribimos esta voz segun se pronuncia, no segun su ortografia. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-315— 

de poesia son y serin siempre las Georgicas de Virgilio. Pertenecen a 
mismo el a .rte poetico de Boileau, el de Martinez de Ia Rosa, el poema 
de la rnzisica de Iriarte, el ejemplar poctico de Lope de Vega, el arte 
de la caza de Don Nicolds Moratin, etc. 

Si el poeta did5ctico tiene por principal objeto el instruir, es nece-
sari,o que anime la instruction, y que Naga desaparecer la sequedad y 
Ia monotonia de los preceptos bajo los adornos de la elocution, como la 
election de epitetos , el empleo de los terminos metaforicos , la valentia 
y brillo de las figuras, la armonfa y la vivacidad de los rodeos, los 
episodios, o las descripciones episodicas, etc. 

No consiente el didactico poema 
Ocioso lujo y frivolo aparato: 
Sencillez, claridad, breves preceptos 
Sin vana ostentation, ni vii bajeza, 
Son su mayor belleza, 
Su noble fondo, su modesto ornato; 
Y si tal vez enlaza artificioso 
Dulce fiction y vivas descripciones, 
Es para dar al fnimo reposo 
Y hater gratas sus utiles lecciones. 

(Martinez de la Rosa, Podtica.) 

3. La epistola es una carta escrita en verso. Distinguense tres espe-
cies principales : la epistola filoso f ca, la heroiea y la familiar. 

La epistola filoso/ica es la que versa sobre religion, moral, literatu-
ra, ciencias, artes, o sobre alguna gran pasion. Debe distinguirse por la 
exactitud y solidez de las ideas, por la profundidad y to lucido de los 
raciocinios. Necesita un estilo conciso y rapido, un tono vivo y anima-
do, y giros ingeniosos que hieran la imagination y mantengan despierta 
Ia atencion. El mejor modelo de este genero en nucstro idioma es Ia 
epistola moral de Rioja d Fabio. 

La heroica es una epfstola en que se hate hablar a los heroes , a las 
heroinas, óá algun personaje celeb -re, agitado de una pasion , que frecuen-
temente es la del amor. Las heroidas de Ovidio son de este genero. 

La epistola familiar se caracteriza por un aire de negligencia y liber-
tad, por consiguiente no admite los adornos estudiados , y necesita un 
sencillez elegante, una gracia amable, una burla ligera, vivacidad, sali-
das , agudezas que parezcan casuales y no estudiadas ; las epistolas de 
Horatio y de Voltaire son buenos modelos de este genero. 

4. La stitira es un discurso en verso, en que se atacan directamente 
los vicios, los defector y las debilidades de los hombres, no menos que 
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las malas obras , los falsos juicios y sofismas. Horatio, Juvenal y 
Boileau son los mejores modelos de esta clase de composiciones, en que 
tambien han descollado entre nosotros Lupercio de Argensola, Que-
vedo a Iglesias. 

El estilo de la sdlira, puede ser serio y mordaz, 6 chistoso y ligero, 
con todos los adornos de la imagination que reclame el tono escogido 
por el poeta. 

Menospreciando el frivolo artificio, 
La satira, maligna en ]a apariencia, 
Sana en el corazon , persigue at vicio 
Por vengar la virtud y la inocencia: 
Ya su energico tono, grave , austero, 
Muestra un censor severo, 
Ya su rapido curso , su vehemencia, 
El fuego que respire, 
Su ind6cil impaciencia 
El impetu descubren de la ira, 
Ya, en fin, sagaz su c6lera ocultando, 
Las fines armas del ingenio emplea, 
Y al vicio vil la mascara arrancando, 
Burlfindose festiva se recrea. 

(Martinez de la Rosa, Poetica.) 

5. El apologo 6 fcibula es una pequeiia epopeya 6 narration de una 
accion atribuida a cualquier clase de personajes , dioses , hombres, 
animales, seres inanimados, y de la cual resulta una instruction 1til 
pare las costumbres, llamada moralidad. 

Breve, sencillo, facil, inocente 
De graciosas ficciones adornado 
El Apologo instruye dulcemente: 
Cual si solo aspirase al leve agrado, 
De ]a verdad oculta el tono grave; 
Al bruto, al pez , al ave, 
Al ser inanimado 
Les presta nuestra voz , nuestras pasiones, 
Y al hombre di sin lastimar su orgullo, 
De la razon las utiles lecciones. 

(Martinez de la Rosa, Podtica.) 

La accion del apologo debe ser como la de la epopeya, una, justa, 
verosimil y entera. El estilo de la fibula, sencillo , familiar, risueno, 
gracioso, natural, como se ve en las Tdbulas de Samaniego, que aunque 
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no tienen el merito de la originalidad, no dejan de ser recomendables 
por su estilo sencillo y propio del asunto. En Don Tomas Iriarte hay 
originalidad y muy buenos modelos de este genero de composiciones. 

La metamorfosis, palabra que quiere decir carnbio , es una fibula en 
que se cuentan las transformaciones de an hombre en bestia, arbol, 
fuente , piedra, etc. Por consiguiente , el argumento solo puede sacarse 
de la mitologia a no ser alegorico. La metamorfosis admite figuras atre-
vidas, brillantes descripciones y estilo sublime con la sencillez del apo- 

logo. 	
§. VI. Be lapoesia pastoral. 

4. Poesia pastoral en general. -2. En que se diferencia la Egloga del Idilio? 

1. La poesia pasloral es la imitation de la vida campestre puesta en 
escenas que nos la representen con todos los encantos posibles: es el 
drama de las aldeas en tiempos de inocencia y virtud. Lo que por lo 
comun constituye su fondo, es un certamen de flauta u canto, un acon-
tecimiento cualquiera que turbo el albergue pastoril , en una palabra, 
cuanto hay de amable y sencillo en la infancia de una sociedad. 

2. Bajo el titulo depoesia pastoral comprendian los antiguos el Idilio 
y la Egloga. Las poeslas de Teocrito se Haman Idilios , esto es, piezas 
cortas 6 pequeiios poemas; las de Virgilio , eglogas, esto es, pieza de 
election. Estas denominaciones vagas, indican que la poesia pastoral de 
los antiguos podia abrazar toda clase de asuntos. 

Los modernos hacen una distincion entre el Idilio y la Egloga ente-
ramente arbitraria. Segun ellos, la egloga requiere mas action y movi-
miento que el idilio. donde se contentan con hallar imagenes, descrip-
ciones, sentimientos 6 pasiones moderadas. 

Nacida entre la paz y la dulzura 
De la dorada edad, la Egloga amable 
Su inocencia celebra y su ventura. 

De campestres guirnaldas mas ornado, 
Y de artificio y pompa al par ageno, 
Muestrase el tierno Idilio 
De nativa bondad y gracia Ileno. 

(Martinez do la Rosa, Podtica.) 

El estilo y tono que conviene, ya al idilio, ya a la egloga , debe ser 
amable, tierno, sencillo y brillante sin pompa ni inclazon; ageno a la 
vez de la groseria y refinamiento. Teocrito entre los Griegos, Virgilio 
entre los Romanos, Garcilaso y Melendez entre nosotros, son modelos 
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merecen imitarse en esta parte el aleman Gesner y Fontenelle. 

Sr. VII. Poesia elegiaca. 

4. De la poesia elegiaea en general,-2. eneros de esta poesia. 

1. La poesia elegiaca 6 la elegia, tuvo en un principio por objeto 
cantar la desgracia: poema primitivo del dolor y la queja , vino a ser 
andando el tiempo, el canto del goce dulce y tranquilo, del sentimiento 
tierno y del amor dichoso. 

, . .. . . . . . Y la triste Elegla 
Con blanda voz y pecho enternecido 
Los casos llota de la suerte impia: 
En su lairauido tone, en su descuido 
Descubre su dolarr y su ternura, 
Sin humilIarse nnunca torpemente 
Ni presumir de ingenio yhermosura 
Misera y sola, en sus amargas quejas 
Alivio busca el inimo doliente; 
Sus cantos, sus gemidos, 
Y sus ecos sentidos 
Nacen del corazon, no de la mente. 

Hija de la pasion y el sentimiento 
Tambien de amor ternisima suspira, etc. 

(Martinez de la Rosa, Poet ca.) 

t. La pciesia elegiaca puede dividirse en tres generos : el apasio-
nado, el tierno y el gracioso. Generalmente hablando, el sentimiento 
debe dominar en el genero apasionado, cotno en las elegias de Proper-
cio; la imaginacion, en el gracioso , como en las de Catulo y Ovidio; 
y la emotion dulce y tranquila, en el tierno, coma en lag de Tibulo. Las 
elegias que pueden leerse como modelos en castellano , son algunas de 
Herrera, de los dos Argensolas , de Melendez y de Cadalso. 

S. VIII. De las poesias cortas. 

1. De las poesias cortas an general.-2. Qu6 es e1 romance`!-3. Que e3 enigma`!—.. Qui 
es logogrifo?-5. Que es charada?-6. Que es epigrama?-7. Que es madrigal`!-8: Que es 

epitalamio?-9. Que es epitalo? 

1. Las poesias t ortas saran uhos po^+mitas muy pequenos destinado9 
mas bin a agradar por el momenta, que a producir grandes efeetos. 
Hay varias especies de estas composiciones cortas ; pero las principales 
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entre nosotros son el romance, el enigma, el logogrifo, la charada, el 
epigrama, el madrigal , el epitalamio , el sonelo, la seguidilla y el 
epitafio. 

2. EL romance es la primitive poesia espanola , propia y esclusiva-
mente nuestra. Es un poemita sin division de estrofas y compuesto de 
redondillas hasta el fin. Los romances mas antiguos son los hisioricos, 
como los del Cid, los de Alejandro, los de Bernardo del Carpio y otros; 
siguense los moriscos, en que Sc cants It la par el esfuerzo y el amor , y 
finalmentc los pastoriles. 

No tan leve y fugaz el amor mismo, 
Di6 al modesto Romance 
De Venus la belleza, 
De Apolo la soltura y gentileza. 
;Cuan placido y suave 
Del tierno sentimiento 
El tono y blando acento 
Con su flexible voz imitar sabe! 
Ya alFgrase inocente; 
Ya triste se querella; 
Ya languido retrata 
El tierno amor de Ang6lica Ia bella. 

Mas .antes que sencillo apareciera 
En trage pastoril cogiendo flores, 
El morisco alquicel viEti6 por gala 
Y canto de Jimena los amores: 
De los siglos de gloria nos recuerde 
Los dukes galanteos 

• 	 Las Tides y combates, 
Camas y fiestas , justas y torneos. 

(Martinez de la Rosa, Poetie a.) 
3. El enigma es la descripcion 6 la definicion de las cosas en termi-

nos oscuros y vagos, pero que reunidos designan esclusivamente su 
objeto comun, y dejan al entendimiento el placer de adivinarle. 

I. El logogrifo es un enigma que deja que adivinar, no una coca, 
sino una palabra por medio de su analisis. 

5. La charada es un enigma que da It adivinar una palabra, cuyas 
sllabas se dividen cuando cada una de ellas forma otra palabra. 

6. El epigrama es un concepto agudo, lino, interesante, ingenioso, 
chistoso 6 satirico, y presentado felizmente en pocas palabras. El si-
guiente de Baltasar de Alcdzar es una bella muestra de este genero 
de composiciones : 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-320— 
Donde el sacro Betis bana 
Con manso curso la tierra, 
Que entre sus muros encierra 
Toda la gloria de Espana, 
Reside lees la graciosa 
La del dorado cabello; 
,Pero a mi, que me vi en ello? 
Maldita de Dios la cosa. 

7. El madrigal es una especie de epigrama mas blando , delicado y 
gracioso. Luis Martin nos ha dejado un buen modelo en el siguiente: 

Iba cogiendo fiores, 
Y guardando en la falda 
Mi ninfa para hater una guirnalda; 
Mas primero las toca 
A los rosados labios de su boca , 
Y les dá de su aliento los olores, 
Y estaba, por su bien, entre una rosa 
Una abeja escondida, 
Su dulce humor hurtando; 
Y como en Ia hermosa 
Flor de los 15bios se ha116 , atrevida, 
La pic6 , sac6 miel, fuese volando. 

8. El epitalamio es un poemita hecho con motivo del himeneo de al-
guna persona. Comprende dos partes: en la primera se tributan alaban-
zas a los recien casados; en Ia segunda se forman votos por su felicidad. 

9. El soneto es una composition cuyo objeto es el desarrollo de un 
pensamiento, debiendo ademas terminar con un rasgo notable. Su forma 
as muy artificiosa, pues consta de catorce versos endecasilabos divididos 
en dos cuartetos y dos tercetos. En el segundo cuarteto se ha de repetir 
la misma rima que en el primero; pero en los tercctos puede combinarse 
de diversos modos. Ejemplo. 

Fresca, lozana, pura y olorosa, 
Gala y adorno del pensil fiorido, 
Gallarda puesta sobre ramo erguido 
Fragancia esparce la naciente rosa. 

Mas si el ardiente sot lumbre enojosa 
Vibra del can en llamas encendido, 
El dulce aroma y el color perdido, 
Sus ojas Ileva cl aura presurosa. 
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Asi bril16 un momento mi ventura 

En alas del amor, y hermosa nube 
Fingi tal vez de gloria y de alegria. 

Mas lay! que el bien trocdse en amargura, 
Y desolada por el aire sube 
La duke for de la esperanza mia. 	

(Espronceda.) 

Lope de Vega, no solo contaba a centenares sus sonetus, sino que 
se burlaba de la dificultad de bacerlos en el siguiente: 

Un soneto me manda hater Violante, 
Que en mi vida me he visto en tal aprieto: 
Catorce versos dicen que es soneto: 
Burla burlando van los tres delante. 

Yo pense que no halli ra consonante, 
Y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
Mas si me veo en el primer terceto 
No bay cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando, 
Y aun parece que entre con pie derecho, 
Pues fin con este verso le voy dando: 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy los trece versos acabando, 
Contad si son catorce y esta hecho. 

10. La seguidilla es una composition corta de siete versos, de siete 
y cinco silabas, dividida en dos estrof tas asonantadas. Ejemplo. 

La mujer y ]as flores 
Son parecidas, 
Mucha gala a los ojos 
Y al tacto espinas: 
Y yo que tengo 
El corazon herido 
Nunca escarmiento. 

(Espronceda.) 

11. El epila f o es una inscription tumularia, y de ordinario un 
rasgo de alabanza, de moral o satira, que debe presentar un sentido 
claro, preciso y facil de descubrir. Ved aqui uno: 

Aqul yacen de Carlos los despojos 
La parte principal subiGse al cielo 
Fue con ella el valor, quedble al suelo 
Miedo en el corazon, luto en los ojos. 
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S. IX. Del lenguaje portico. 

4. Distincion de Is poesia y de la lengua poetica. -2. Cuales son los caracteres de la 
lengua poetica? 

1. La lengua poetica difiere esencialmente de la poesia. Esta, consi-
derada en general, no es mas que la creacion en las artes: reina en todas 
partes en que brilla un espiritu creador, es decir, la inagotable fecan-
didad y la inspiracion viva del genio. Pero independientemente de esta 
poesia de concepcion, hay otra poesia, que es la poesla de expresion io 
lenguaje poelico. Este se hace sensible por formas precisas ; aquella no 
esta sujeta sino formas idealcs. El lenguaje poetico es siempre mate-
rial, porque se dirije a los sentidos para pasar a la inteligencia: la poesia 
se dirije a la imaginacion, y tiene a veces algo de vago y misterioso, que 
no todos pueden conocer. 

2. El lenguaje poetico consiste en la audacia, novedad , cadencias, 
imagenes, rasgos siempre variados, y colores maravillosos que crew el 
genio para imitar los efectos de la naturaleza; pero si el colorido y las 
imagenes son esencialisimos en este lenguaje, to es mucho mas la armo-
nia, sin la cual no puede existir; y esta armonla es forzoso buscarla en la 
versifcacion. Por eso el lenguaje poetico y la poesia de expresion , se 
presentan bajo una forma rimica. El lenguaje rimico o medido, se mo-
di6ca at ininito para expresar las diversas emocionesdel alma, la piedad, 
la cobra, Ia amenaza, el dolor . la alegria y todo genero de transportes: 
este lenguaje imita los objetos de la naturaleza, la belleza, la magnifi-
cencia , el desorden, la ruina, el fracaso de las rotas que caen, las olas 
que braman, los vientos que silvan, las selvas que tiemblan, los guer-
reros que combaten, etc. 

. .. .. . Correcta y pura 
Muestre la humilde prosa 
De un modesto grabado la hermosura ; 
Mas el habla poetica requiere 
La riqueza , el realce, el dulce encanto 
Que ostenta la bellisima pintura etc. 

(Martinez de la Rosa, Podtica.) 

S. X. del verso en general. 

1. Que es verso en general?- 2. Que es verso metricot -3. Que es verso silabico?- 
d. Quo cosas se deben observar en general en los versos espanoles't 

1. El verso es en general una reunion de palabras medidas. 
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2. Verso metrico es aqucl cuya medida son pies, tales son los ver- 
sos griegos y latinos. 

3. El verso silabico es el que se mide por silabas, Como los de las 
lenguas modernas. 

^i. Lo que debe observarse en general en los versos espanoles cs la 
medida, el acento , la pausa, la rima y la disposirion. En el use acer-
tado de estas consisten las reglas de la versification espanola. 

S. XI. De in medida de los versos. 

4. Qu& es medida!-2. Que se entiende por pie y cantidad?-3. Cu'al es la medida de 
los versos espanoles? No hay algunos que se miden por pies como los griegos y latinos? 
—4. Cuantas especies de medidas 6 versos tenemos en espahol, segun el numero de 

sus silabas?-5. A que se d5 el nombre de licencias y cuiles son? 

1. Se di el nombre de medida al niumero de pies o silabas que se 
cuentan en los versos. 

2. El pie era entre los griegos y latinos un cierto nfimero de silabas 
combinadas; y canlidad el tiempo empleado en su pronunciation, o su 
medida. 

Los latinos tenian cinco especies de pies. El Sr. Gil y Zdrale 
prueba que conservamos en nuestra lengua los mismos, examinando un 
corto ntimero de palabras, it saber: 

Obslnr. Consta de dos largas , y es un espondco. 
Pldcido. Consta de una larga y dos breves, y es un dactilo. 
Razon. Consta de una breve y una larga, y es un yanzbo. 
Arbol. Consta de una larga y una breve, y es un coreo. 
Sinceridad. Las dos silabas de en medio, Geri, son breves y forman 

un pirriquio. 
3. Los versos espanoles se miden por el niimero de sus silabas; sin 

embargo, los saficos y adonicos imitados del latin, y aun los eximetros, 
Si bien se miden por sus silabas, constan del mismo nfimero de pies que 
los latinos. 

Los sci fzcos coustan , pues, de once silabas y cinco pies. de los cua-
les el primero es corco, el segundo espondeo, el tercero dactilo, y el 
cuarto y quinto tambien troqucos 6 coreos. 

Los adc nicos constan de cinco silabas y dos pies. de los cuales el 
primero es un dactilo y el segundo un espondeo. 

Villegas aclimatt en nuestra poesia estas dos clases de versos. 
Ejemplo. 

Dulce vecino de Ia verde selva 
Fiucsped eterno del Abril florido 
Vital aliento de la madre Venus 

Zefro blando. 
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Los versos exciinetros constan de quince silabas y seis pies, de los 

cuales los cuatro primeros son dfictilos 6 espondeos indiferentemente ; 
 el quinto es siempre dactilo y el sesto espond6o. 

El mismo Villegas imito bastante bien este genero de versos. Ejemplo. 

Seis veces el verde soto corun6 la cabeza 
De nardo, de amarillo tr6bol, de morada viola. 

4. Distinguense diez clases de medidas, 6 sea diez especies de ver-
sos segun el nfimero de sus silabas. La decena siguiente las encierra 
Codas. 

1 	2 3 4 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 1't 15 

l$ Seis-ve--ces-el--vcr-de-so--to--co--ro-n6--la--ca--be- za. 
11 Yo--ma-es--tro--Gon-za--lo--de--Ber-ce-o--nom-na-do. 
12 A.--vos-el-- a- - pu--es--to--com-pli--do-gar-zon. 
11 Cor-rien-tes--a--guas-pu-ras-cris-ta--li-nas. 
10 Di--a--ter- ri - -ble--di--a --dees-pan-to. 
8 Si--ti--e--nes-el--co-ra--zon. 
'7 Pen-sa-ba--cuan-do--ni-iio. 
6 La--ni--iia—mo--re--na. 
6 A--la--mas-dul--ce. 
4 Tan-tas- i- -das. 

5. Licencias son ciertas arbitrariedades que se cometen en el modo 
de contar las silabas. Sin embargo, solo pueden cometerse en trescasos, 
que se ilaman sinale/a, sinerisis y dierisis. 

La sinalefa consiste en no contar la ultima silaba de una palabra 
terminada en vocal, cuan^io la siguiente empieza tambien por ells. 
Ljemplo. 

Se despedaxa en horrendo estampido. 

La sinerisis consiste en hacer diptongo dos vocales, que segun la 
pronunciacion ordinaria forman dos silabas. Ejemplo. 

Le impele sic lealtad A defenderle. 

La dierisis consiste en separar un diptongo en dos silabas, v. g. 

.Can un manso ruzdo. 
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S, XII. Del acento en los versos. 

1. Que se entiende por acento en los versos?-2. Basta el numero de silabas o es 
preciso ademas la conveniente colocacion de los acentos para formar los versos espa-
ttoles?-3. Cuando el acento recae en la ultima palabra del verso,ebmo se hate su medi-
da si predomina en ]a ultima, penultima 6 antepeniiltima silaba de dicha palabra?-
A. Donde debe recaer el acento en cada una de las diez especies de versos espaholes? 

1. Se entiende por acento en los versos la silaba en que recae el 
predominante de las palabras de que constan. Esta silaba siempre es 
larga segun ensena la prosoclia. 

2. Los versos espanoles requieren la colocacion conveniente del 
acento, puesto que el nfimero de sllabas no es suficiente por si para 
formar verso. Ejemplo. 

El dulce lamentar de dos pastores. 

Variese el acento y digase: 

El lainentar dulce de dos pastores. 

Y el verso no existe ya; porque el acento que estaba en la segunda sila-
ba pas6 a la quinta. 

3. Cuando el acento predominante se halle en la filtima palabra del 
verso , ganara una sliaba, si recae en la filtima; no ganara nada, si en la 
pentlltima; y perdera una silaba, si recae en la antepeniiltima. Ejemplo. 

Siempre ml Filis to ame. 
Dios manda que nos amemos. 
Cesen los Gdios y amemonos. 

Estos tres versos deben contarse como de ocho silabas, a pesar de 
que en realidad el primero solo tiene siete y el ultimo nueve. 

4. La colocacion del acento varia segun. la  especie de verso en esta 
forma. 

a VERSO MENOR 6 DE. CUATRO SILABAS. El acento en esta clase de 
verso debe recaer en la 1•a y 3•8 silaba. Ejemplo. 

Tantas ides 
Y venidas. 

2.a VERSO DE CINCO SILABAS 6 ADONrCO. Debe llevar el Reen'to en la pri-
mera silaba. Ejemplo. 

A la mas dulce 
De cuantas ninas, etc. 
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3. VERSO DE SEIS SILABAS. En este verso el acento debe c.argar cons-
tantemente en la 2.a y 5a  Ejemplo. 

La niiia morena . 
Que yendo A la Puente, etc. 

4.i VERSO DE SIETE SILABAS. No es de rigor la colocacion de los acentos 
en esta clase de versos, pero suenan mejor cuando recaen en las silabas 
pares. Ejemplo. 	

Pensaba cuando niuo 
Que era tener amores 
Vivir en mil delicias 
Morar entre los dioses. 

li.a VERSO OBTOSILABO. Tampoco es de rigor la colocacion del acento 
en estos versos; pero un buen poeta, dotado del oido conveniente, lo har> 
de modo que resulten siempre llenos y cadenciosos. Ejemplo. 

Sale la estrella de Venus 
Al tiempo que el sol se pone 
Y la enemiga del dia 
Su negro manto descoge. 

6.i VERSO DE DIEZ SILABAS. Estos versos son de dos especies: 9•• equi_ 
valeutes a dos versos de cinco silabas; 2.a equivalentes A dos versos, uno de 
cuatro y otro de seis silabas. Los de la 1.a especie Ilevan el acento en la pri-
mera silaba de cada uno de sus dos versos. Los de la 2.a le llevar5n, el de 
cuatro, en la 1.• y 3.a; y el de seis, en la 2.a y 5.a Ejemplos. 

Pri,nera especie. 

Ilia terrible, dia de espanto 
Lleno de gloria, lleno de horror. 

Segunda especie 

A ti, pues, oh senor, suplicamos 
Que benigno 6 tus siervos socorras. 

7•a VERSO ENDECASILABO. La colocacion de los acentos no tiene puesto 
fijo en esta clase de verso; por eso puede variarse su lugar para hacerle ca-
minar con mas rapidez 6 lentitud segun convenga. Ejemplo. 

Corrientes aguas, puras, cristalinas 
Arboles que os estais mirando en ellas , 
Verde prado de fresca sombra Ileno 
Ayes que aqul mezclais vuestras querellas, etc. 
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8. VERSO DE DOCE SILA1IAS G DE ARTE MAYOR. Para la colocacion de loq 
acentos debe tenerse presence que esta medida equivale A dos versos de sees 
silabas reunidos. Ejemplo. 

A vos el apuesto complido garzon. 
Armindovos grato la penola mia 
Vos face omildosa 1a su cortesfa 
Con metros polidos vulgares en son, etc. 

9.a VERSO DE CATORCE SILABAS 6 ALEJANDRINO. Para la colocacion de 
los acentos debe tenerse presente que los alejandrinos equivalen a dos ver-
sos de siete silabas. Ejemplo. 

Yo maestro Gonzalo de Berceo nomnade , 
Yendo en romeria caesci yen un prado 
Verde a bien sencido, de flores bien poblado, 
Logar cobdiciadvero para un home caasado, etc. 

10.°  VERSO DE QUINCE SILABAS 6 EYAMETRO LATINO. Como este verso debe 
medirse por pies, en el buen use de estos queda determinado el acento. 

S. XIII. De la pausa en los versos. 

1. Quo se entiende por pausa en los versos?-2. Cubntas clases de pausas hay?-3. La 
pausa llamada cesura, puede recaer indistintamente en silabas largas y breves?- 
4. Como se llama cada una de las partes en que generalmente queda dividido el verso que 

lleva cesura?-5. Quo clase de versos uecesita de la pausa llamada cesura? 

1. La pauses en los versos es un descanso sensible que se hace en me-
dio 6 al fin del verso, en cuyo descanso carga la pronunciacion. 

2. Hay dos especies de pausas, Ia que se hace en medio y ]a que se 
hace al fin del verso. La primera se llama cesura; la segunda, pauses 
final: esta pausa es necesaria para evitar la union de un verso con otro. 

3. La cesura no puede hacerse en ninguna silaba breve, porque en-
tonces Sc variaria su naturaleza y resultarfa en su pronunciacion Como Si 

fuese larga. Asi, Garcilaso falto a esta regla cuando dijo: 

juntandolos con un cordon los ato. 

La ultima silaba de junto ndolos es breve y la cesura la hace larga, 
pronunciandose juntandolos, lo que es contrario al buen lenguaje. 

4. La cesura divide al verso en dos partes llamadas hem.istiquios. 
5. Los versos que necesitan la pausa llamada cesura son el de dicz 

Tonto 1. 	 22 
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silabas, el de once 6 endecasilabo, el de doce o de orte mayor, y el de 

catorce 6 alejandrino. 
En el verso de diet silabas recae la cesura. 

1.° Despues de la cuarta silaba, como: 

A ti pues 6—senor suplicamos 
Que benigno—& tus siervos socorras. 

2.° Despues de la quinta, la cual los divide en dos hemistiquios igua-
les, como: 

Dia terrible—dia de espanto 
Lleno do gloria—lleno de horror. 

En los endecasilabos la cesura puede recaer despues de la cuarta, 
quinta, sesta o setima silaba. 

En los de arte mayor 6 de doce silabas recae en medio. 

A vos el apuesto—complido garzou. 

El alejandrino lleva tambien la cesura en medio. 

Yo maestro Gonzalo-de Berceo nomnado. 

S. XIV. De la rima. 

1. Que es rima?-2. De cufintas maneras puede ser la rima?-3. Que es verso suelto 6 
Libre? 

1. Rima es la repetition periodica de ciertos sonidos identicos 6 se-
mejantes at fin de cada verso, que se consigue con la identidad 6 equi-
valencia de sus silabas finales. 

2. Hay dos especies de rimas, la perfecta y Ia imperfecla. —La per-
fecta, llamada tambien consonante, consiste en que los versos terminen 
en sus palabras finales con letras enteramente iguales desde aquclla en 
que carga el acento. Ejemplo. 

Ave; que andais volando 
Vientos quc estais soplando. 

La rima imper/eela, Ramada asonante, consiste solo en que scan 
de nticas las vocales desde la acentuada hasta el fin del verso ; pero 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-329- 
diferentes las consonantes. Usise el asonante en los versos pares de las 
composiciones, quedando libres los impares. Ejemplo. 

El tronco de ovas vestido 
De un Alamo verde y blanco, 
Entre espadanas y juncos 
Baiiaba el agua del Tajo. 
Y ]as puntas de su altura 
Del ardiente sol los rayos, 
Y todo el arbol dos vides 
Entre racimos y lazos; 
Y a] son del agua y las ramas 

Heria el Zefiro manso 
En las plateadas ojas 
Tronco, puntas, vides y arbol. 

3. El verso suelto o libre es aquel en que se prescinde enteramente 
de la rima, supliendolo todo la armoniosa cadencia que resulta de la va-
riedad de sus cesuras y de la diFerente colocacion de sus acentos, dotes 
que reune en mas alto grado el verso endecosilabo, por cuya razon es el 
que mas se usa suelto o libre de la rima. Vease un bello ejemplo en los 
siguientes versos de Melendez. 

En fin , voy 5 partir, barbara amiga; 
Voy a partir y me abandono ciego 
A to imperiosa voluntad. Lo mandas; 
Ni se ni puedo resistir: adoro 
La mano que me hiere, y beso humilde 
El dogal inhumano que m. ahoga. 

S. XV. Disposicion de los versos. 

•. Qub se entiende por disposicion de los versos?-2. Que son versos pareados?-5. Qu6 
son versos alternados?-4 Qu6 es estancia 6 estrofa, y de cuantos modos puede ser? 
—5. Cu51es son las principales estancias regulares que se usan en espafiol?-6. Cudl 
es la forma del terceto?-7. Cual la del cuarteto y redondilla?-8. Cu51 la de la quinti- 
lla?-9. Cuiilla de la sestina?-70. Cual la de la octava?-11. Cual la de la d6ci- 
ma?-12. CuáLes son las principales estancias irregulares y mixtas que se usan en 
nuestra poesia?-43. Cual es la forma de la silva?-14. Cuhles son las estancias de la 

egloga?-15. Cuales las del idilio?-16. Cu5les las de la oda? 

1. Por disposicion de los versos se entiende el emplco variado de 
los diferentes metros y rimas castellanas. 
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2. Llamanse pareados a los versos que de dos en dos tienen una 

misma rima. Ejemplo. 

Bajaba de los montes el ganado 
A pacer en verde ameno prado. 

3. Versos alternados son aquellos en que la rima alterna, esto es, en 
que el primer verso concierta con el tercero, el segundo con el cuarto y 
asi de los demas. Ejemplo. 

Si lfigrimas de amor pudieran tanto, 
Si versos de dolor, si amistad pura, 
Que naciera to vida de mi llanto, 
Elisio mio, en tanta desventura 
Que volvieras 6 ver la luz perdida, 
El alma que to amaba'te asegura. 

4. Por estancia 6 estrofa se entiende un niumero determinado do 
versos, despues de los cuales queda completo el sentido. 

Las estancias pueden ser regulnres, irregulares y niixtas.—Llamanse 
regulares las que son uniformes, tanto en la medida y niimero de los 
versos como en la combinacion de sus rimas.—Las irregulares son 
aquellas que tienen una forma diferente y sin simetria.—Y finalmente, 
las mixtas son las que tienen una forma diferente aunque simetrica. 

5. Las principales estancias regulares que se usan en espanol, son: la 
de tres versos, liamada terceto; la de cuatro, llamada cuarteto y redor-
clilla; la de cinco, dicha quintilla; la de seis, que se llama sestina; la de 
ocho, dicha octava; y la de dies, Ramada decima. 

6. El terceto se forma con el verso octosilabo, y mas comunmente con 
el endecasilabo ; y los diferentes tercetos se enlazan unos con otros, ri-
mando el primero y segundo verso de cada uno con el segundo del que 
sigue. Ejemplo. 

FAbio las esperanzas cortesanas 
Prisiones son do el ambicioso muere 
Y donde al mas astuto nacen canas. 

Y el que no las limare 6 las rompiere 
Ni el nombre de varon ha merecido 
Ni subir al honor que pretendiere. 

El 5nimo plebeyo y abatido 
Elija en sus intentos temeroso 
Primero estar suspenso que caido: 

Que el corazon entero y gencroso 
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At caso adverso inclinar& la frente 
Antes que la rodilla at poderoso. 

(Rioja.) 

7. Las estancias de cuatro versos son de dos especies: 
La 1.' se llama cuarteto y consta de cuatro versos endecasilabos, de 

los cuales el primero concierta con el cuarto y el segundo con el tercero 
Ejemplo. 

Amor es fuego que arde y no aparece, 
Es herida que duele y nos contenta, 
Es una vida siempre turbulenta, 
Es un mat que atorinenta y Sc apetece. 

La 2.° especie se llama redondilla y consta de cuatro versos de ocho 
silabas dispuestas como en el cuarteto. Ejemplo. 

At infierno el Tracio Orfeo 
Su mujer baj6 a buscar, 
Que no pudo A peor lugar 
Llevarle tan mal desco. 

8. La quintilla se compone de cinco versos octosilabos con rima 
alternada. Ejemplo. 

El que adora en confanza 
De poseer to que adora 
Merito ninguno alcanza; 
Pues enjuga to que llora 
At aire de la esperanza. 

9. La sestina es una estrofa compuesta de seis versos endecasilahos 
sin rima. Ejemplo. 

Crespas, dulces ardientes hebras de oro 
Que ondas formais por la caliente nieve, 
ZCuando vere salir las albas lutes 
Contento de encenderme en vuestro fuego, 
Que deje de volver at triste llanto, 
Banado en cana espuma como Cisne? 

Igual entonces el tebano Cisne 
Siempre ilustrira los celajes de oro 
Por quien el corazon destil6 en Ilanto..... 
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10. La octava real se compone de ocho versos endecasilabos , de los 

cuales los seis primeros tienen la rima alternada y los dos ultimos parea-
da. Ejemplo. 

Hierro el Africa ofrece en sus arenas, 
Hierro en sus altos montes escarpados, 
Hierro en sus naves, hierro en sus cadenas, 
Hierro en sus hijos a la lid armados. 
Contra tigres, leones, pardas hienas, 
El hierro esgrimiremos esforzados; 
Y el agua que con hierro conquistemos, 
Tenida en nuestra sangre beberemos. 

(Martinez de la Rosa.) 

11. La ddcima de Espinel 6 espinela, se compone de diez versos oc-
tasilabos, concertados el primero con el cuarto y quinto, el segundo con 
el tercero, el sesto con el setimo y decimo , y el octavo con el noveno. 
Ejemplo. 

Aquf yace un jabalf 
A manos de una deidad, 
Muriera de vanidad, 
Si otra vez volviera en si : 
Cazador que por aquf 
En busca de fieras vas, 
Vuelve tus pasos atrlis, 
Que ya no hay una con vida: 
Esta muri6 de la herfda 
Y de envidia las demis. 

12. Las principales estancias irregulares y mixtas que se usan en 
nuestra poesia son las de la silva, las de la egloga, las del idilio y las de 
la oda. 

13. La silva es una mezcla de endecasilabos y versos de siete silabas 
que se consideran como versos quebrados de aquellos. La rima es alter-
nada y admite versos sueltos mezclados con ella. Ejemplo. 

Pura encendida rosa, 
Emula de la llama 
Que sale con el dia, 
iC6mo naces tan Ilena de alegria, 
Si Babes que la edad que to du el cielo 
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Es apenas un breve y veloz vuelo? 
Y no valdran las puntas de tu rama 
Ni tu purpura hermosa, 
A detener un punto 
La ejecucion del hado presurosa, etc. 

44. Las estancias de las eglogas estan generalmente compuestas de 
versos endecasilabos y de siete silabas con rima, ya alternada, ya parea-
da. Garcilaso nos ofrece un hermoso modelo en los siguientes. 

Corrientes aguas, puras, cristalinas 
Arboles que os estais mirando en ellas, 
Verde prado de fresca sombra lleno, 
Ayes que aqui mezclais vuestras querellas, 
Yedra que por los Arboles caminas , 
Torciendo el paso por su verde seno: 
Yo me vi tan ageno 
Del grave mat que siento, 
Que de puro contento 
Con vuestra soledad me recreaba, 
Donde con dulce sueuo reposaba, 
0 con el pensamiento discurria 
For donde no hallaba, 
Sino memorias llenas de aleg ria. 

15. - Las estancias del idilio suelen ser mas cortas que las de la eglo-
ga, y generalmente se componen de seis versos endecasilabos; y de siete 
silabas los cuatro primeros con rima alternada y los dos iiltimos pareada. 
Ejemplo. 

Voime por altos montes paso a paso 
Llorando mis verdades, 
Que el fuego ardiente y dulce en que me abraso 
Solo le fib de estas soledades, 
De donde nace a cada pie que muevo 
De antiguo amor un pensamiento nuevo. 

16. Las estancias de la oda son bastante variadas; pero las mas 
usadas son las compuestas de cinco versos de siete y once silabas, los 
cuatro primeros cote rima alternada y el {tltimo pareada con la del 
cuarto. Ejemplo. 

yY dejas, Pastor santo, 
Tu grey en este valle hondo , oscuro, 
Con soledad y llanto? 
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^,Y tit rompiendo cl puro 
Aire to vas al inmortal seguro'?' 

Los antes bien hadados, 
Y los agora tristes y atligidos 
A tus pechos criados, 
De ti desposeidos: 
yA do convertiran ya sus sentidos? 

(Fray Luis de Leon,) 

S. XVI. Del arfe poetico y de la poesia. 

1. Que es arte poetico?-2. Qué es poesia? 

1. El carte portico es el conjunto de reglas 6 teorias relativas, ya It 
los versos, ya a su ejecucion. Comprende por consiguiente Ia versifica-
cion y los diferentes generos de poesia. 

La versificacion es el arte, no solamente de hacer versos, si•no de 
conocer el metodo con que se hacen. 

Los diferentes gdneros de poesia son los siete que ya dimos a co-
nocer. 

3. La palabra poesia significa creacion. Esta palabra puede pues 
aplicarse a todas las artes del entendimiento, puesto que su objeto es 
crear,. y que para ser sublimes se necesita dar It sus trabajos el sello del 
poder y la novedad, doble caracter de Ia creacion. Asi, la pintura tiene 
su poesia, come la tiene la escultura, Ia arquitectura y todas las artes 
de imaginacion que producen algo grande y desconocido. Tampoco falta 
poesia a la' elocuencia que crea nuevos medics de persuadir y que 
transforma las. convicciones de I.a conciencia en inspiraciones del gcnio. 

Sea que el pensamiento humano se haga sensible por acentos. caden-
ciosos, o por un lenguaje enteramente libre, G por;cualquier otra imagen 
destinada It herir los sentidos de los demas hombres, lo que estos de-
sean especialmente de,,cubrir en . estas creaciones del genio es el numen 
de Ia inspiracion y el fuego de Ia imaginacion. La poesia no esta , plies, 
rigorosamente unida It las. formas del lenguaje, y Ia prosa tiene su poe-
sia lo mismo que los versos.. De que results que pueda decirse con ver-
dad que la poesia no es en general mas que la creacion en las artes. 

Sin embargo, hay en la simple medida de los sonidos algo favorable 
a las inspiraciones del genio. Ademas de que el lenguaje metrico se mo-
difica It lo infinitivo, el verso tiene sobre Ia prosala ventaja de una marcha 
menos uniforme en medio de Ia diversidad de sus generos. La prosa 
puede muy bien variar su estilo ; pero It esto se limita su poder. La ver-
sificacion pnsee tambien la feliz libertad de variar de rima para apro-
piarla al objeto. I omero y Virgilio en versos solemnes cantan mages- 
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tuosamente una empresa herdica; Pindaro en su sublime entusiasmo 
celebra en tono mas vivo y rapido los dioses y los heroes, la desgracia y 
la virtud. En una palabra, el poeta sabe siempre escoger el metro legiti-
mo  , y . la doble armonia de la rima y del estilo vienen tambien a mez-
clarse con la voz de su genio. 

S. XVII. Del genio y del gusto. 

t. Que se entiende por genio'-2. Bajo que formas se prodwce el genio?-3. Que se 
entiende por gusto?—b. Como se perfecciona el gusto? 

1. El gJnio es una aptitud natural que nos hace sobresalir en algun 
genero; es una superioridad del entendimiento y del talento; suscepti-
ble de mas o menos, y que puede aplicarse a cuanto depende de las fa-
cultades intelectuales. Asi podremos decir en politica el genio de Ri-
chelieu; en matematicas el de Newton.. y en eI arte militar el de Na-
poleon. 

2. Entre las formas bajo las cuales se produce el genio, debe distin-
guirse en primer lugar el genio de la invencion: por esta razon la Eliada 
el Edipo, Ia Efigenie en Aulide son obras de genio. Hay ademas detalles 
y rasgos de genio que son propios sayos: tales son por ejemplo la creacion 
de caracteres, como el de Dido. en.la  Eneida; las descripciones de una belle-
za notable, como la del incendio de Troya, y las escenas sublimes en su 
genero. Finalmente, hay la expresion del genio, es decir , is expresion 
que parece haberse creado para presentar con una fuerza y una gracia 
inauditas el pensamiento b Ia pasion: tal es eI tenguaic de Tdcito, 
Pascal, Bossuet • etc. 

3. El gusto es el sentimiento vivo y delicado de las bellezas y de-
fectos, ya en las artes , ya en la naturaleza. Es una facultad complexa 
cuyos elementos estan tomados de Ia sensibilidad, de la imaginacion y 
del juicio. Los placeres y las repugnancias del gusto interectual, tienen, 
pues, su origen en un ideal satisfecho o lastimado. 

4. El gusto se perfecciona con el estudio de los modelos, con la com-
paracion de las bellezas del mismo genero, con el habito , de apreciarlas, 
y con la aplicacion de la razon y del buen sentido a las producciones 
del genio. Asi, en su estado mas perfecto, el gusto es el producto de la 
naturaleza y del arte. Los caracteres del gusto perfeccionado se reduce". 
I dos, la delicadeza y la pureza. La delicadeza del gusto consiste prin-
cipalmente en la perfeccion de esta especie de sensibilidad natural que 
es su primer fundamento: la pureza del gusto depende especialmente 
de la union de esta facultad con la razon y el juicio. 
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SECCION TERCERA. ELOCUENCIA. 

S. I. De in elocuencia y la relorica en general. 

1. Cuel es el verdadero caracter de la elocuencia?-2. Cbmo Sc difine la elocuencia? 
—3. Que es retbrica y su objeto?—&i. En qub se diferencia la retorica de la elocuen-

cia?-5. Son de gran utilidad las reglas? 	 , 

1. La elocuencia aparece on cuanto ha dejado en nosotros fuertes 
impresiones de emocion , en todo aquello quo produjo cualquiera de los 
grandes efectos que sorprenden nuestra alma y nuestra razou , que con. 1 

 mueven nuestros sentidos, que nos llenan de admiracion, que someteni 
 nuestra voluntad o doman nuestra conviccion. Este caracter de la elo-

cuencia la hate independiente del don de Ia palabra. Ella existe y pue-
de existir en todo y por todo cuanto sea sublime, en las reticencias , en 
el silencio , en los ademanes, en las miradas , on la actitud , etc. Por 
eso se dice, niiradas elocuentes o elocuencia de la vista; ldgrimas 
elocuentes o elocuencia del llanto ; ademanes elocuentes o elocuencia 
del adc,ij'in. Sin embargo, como la elocuencia es principalmente cl efec-
to de la palabra, expresion animada de la inteligencia, es necesario 
para defnirla con precision , circunscribirse a los efectos del lenguaje. 

2. La elocuencia, es pues , in facultad de impresionar el entendi-
miento, el cora-on, y in voluntad por medio de la palabra. La impre 
sion del entendimiento, constituye el talento de instruir; la del corazon, 
el de conmover; lade la voluntad, el de arrebatar; y de estos tres ta-
lentos resutta en el mas alto grado el talento de persuadir. 

3. La relorica es una recopilacion de reglas acerca del arte de ablar 
o de escribir con elocuencia. 

El objeto, pues, do la retorica es el de desenvolver, guiar y regu-
larizar Ia elocuencia. Se puede ser elocuente sin estudio; pero aun al 
mas feliz elocuencia natural , es siempre imperfecta cuando no tiene 
otros recursos , otro guia , otra regla que sus propias inspiraciones. 

fit. La retorica difiere de la elocuencia como la teorica difiere de la 
practica. La elocuencia, talento de persuadir, es un don de la natura-
icza; la retorica, arte de guiar el talento, es un fruto del estudio, la una 
traza el metodo, la otra le sigue ; la una indica los medios, la otra los 
emplea; finalmente , la retorica abraza lo Fosible y la elocuencia se une 
a to actual. 

Del misnao modo el hombre clocuente difiere del hombre facundo. 
Aquel, cuyo estilo es facil, claro, elegante, es fucundo. Aquel, cuyos 
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discursos son vivos, animados, persuasivos, que arrastran, conmue-
ven, elevan el alma y la dominan, es etacuenle. 

5. Las reglas son ltiles al talento, evitan los estravios , le dirigen 
en el buen use de sus fuerzas, que aumentan con los medios artifciale>; 
que ponen a su disposicion. Sirven tambien las reglas a los que se con-
tentan con juzgar las obras de la elocuencia y que quicren darse cuenta 
de sus inspiraciones. 

S. I1. De la antigua division de la elocuencia en tres generos. 

j. Cu'l es la division antigua de la elocuencia?-2. Cual es el objeto principal de cada 
\ genero?-3. Qu6 es genero demostrativo?—h. Qu6 es genero deliberativo?-5. Qu6 

es genero judicial?-6. Estos tres generos van siempre separados`! 

1. Los antiguos, demasiado aficionados a sutiles clasificaciones, cir-
cunscribieron el dominio intnito de la elocuencia en tres clases de com-
posiciones , que llamaron generos de causas , a saber: el genero demos-
trati,,o, el genero deliberativo y el genero judicial. 

Empero no estaban, y con razon, satisfechos, ni de la division ni de 
sus nombres. En efecto; Ilamaban demostratii-o it un genero en que la 
alabanza y la satira exageraban todo y no demostraban nada que no 
fuese el favor o el odio ; deliberativo a un genero en el cual el orador 
probaba con todas sus fuerzas que no habia motivo a deliberar; final-
mente judicial it un genero que solo tendia a demostrar,  , y no hacia 
mas que someter el asunto it la deliberation de los jueces. 

2. El genero demostratiuo tiene por principal objeto alabar 6 vitu-
perar; el genero deliberativo , aconsejar o disuadir; y el genero judi-
cial, defender o acusar. 

3. EL genero demostrativo comprendia entre los antiguos. 1.° Para 
las alabanzas: el panegirico y la oration fzinebre. 2.° Para el vitu-
perio los discursos satiricos. Entre los modernos comprende ademas, 
los discursos academicos, los de gracias, felicitation, queja y los 
elogios de los grandes hombres. 

4. El genero deliberativo comprendia, entre los antiguos , la elo-
cuencia de la tribuna civil o militar; y entre los modernos comprende 
ademas la elocuencia del piilpito. 

5. El genero judicial constituye la elocuencia de la barra. El hecho, 
el derecho y el nombre, tal es circulo de las cuestiones sobre que ver-
sa. I,Milon mato it Claudio? he aqui una cuestion de hecho i,Tuvo razor 
pars matarle? cuestion de derecho. iLa muerte de Claudio ha sido o no 
premeditada? En el primer caso, es un asesinato, en cl segundo una 
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muerte : cuestion de nombre. Las arengas de los abogados. los recur-
sos, inemoriales , pedimentos , etc., pertenecen a este genero. 

6. Estos tres generos no estan de tal suerte separados que jamas se 
encuentren reunidos. For el contrario, es muy dificil hallar una compo-
sicion oratoria, en la cual uno de ellos escluya los demas ; pero toma el 
nombre del genero que en ella domina. 

S. III. De 1x antigua division de la retorica en tres part es. 

4. En cu5ntos generos dividian los antiguos la ret6ricat-2. Que debe unir el orador 5• 
la invencion, disposicion y elocucion de su discurso? 

1. Los antiguos que dividieran la elocuencia en tres generos de cau-
sas, dividieron tambien la retorica en tres partes, a saber: La invencion, 
la disposicion y la elocution. Esta division de la retorica se justifica mas 
facilmente que lade la elocuencia. En efecto, en cualquier genero de com-
posicion, es necesario desde luego hallar las cosas que deben decirse, lo 
que constituye la invention; es preciso en seguida ponerlas en un 6rden 
conveniente, lo que constituye la disposicion; y finalmente, se necesita 
expresarlas lo mejor posible, lo que constituye la elocucion. 

2. El orador it la buena formation de su discurso, debe unir la ac-
cion, es decir, aquella elocuencia exterior, aquella elocuencia corporal, 
como la llama Ciceron, que consiste en adecuar el tono de voz y el ade-
man it sus propios afectos para hacerlos pasar al auditorio. 

S. IV. De la invencion en general. 

1. Qué es invencion?-2. Cuales son los medios de persuadir?-3. Son necesarios siem- 
pre al orador todos los medios de persuadir? 

i. La invention es la parte de la ret6rica que ensena a hallar los me-
dios pars persuadir. 

2. Hay tres medios de persuadir: ensenar, agradar y mover los afec-
tos. Se ensenvi o instruye demostrando la verdad de lo que se dice; se 
agrada mereciendo la confianza , la estimation y la benevolencia de los 
oyentes; se m^ieven los alectos inspirandoles sentimientos convenientes 
al fin que se propone; en ternzinos escoldsticos: se instruye con argu-
mentos 6 prueb2s; se agrada con las costumbres; se conmueve con las 
pasiones. 

3. Estos tres medios de persuadir no son necesari os al orador en Co-
das las circunstancias. A veces le es suficienie probar, como cuando se 
trata de una suma prestada que el que la recibib rehusadar; otras, basta 
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instruir y agradar, como lo hizo Ciceron en el pro Arclzia; pero las mas 
veces es necesario instruir. agradar y connaover simultaneamente, como 
lo hizo cl mismo orador en el pro Mitone. 

S. V. De las pruebas o argumentos. 

1. Qu6 es prueba?-2. Cuantas clases hay de pruebas?-3. En quip fuentes debe beber 
el orador sus argumentos? 

1. Llamanse pruebas o argumentos las razones en que el orador apo-
ya la verdad que quiere demostrar. 

Las pruebas y los raciocinios que ]as desenvuelven son los funda-
mentos del discurso oratorio. Los movirnientos , los mas fuertes medios 
de interesar y conmover, son debiles, a menos que no estriben en serios y 
solidos motivos. 

2. Los retoricos distinguen de ordinario, no solo las pruebas, sino la 
manera de hallarlas, es decir, los argumentos propiantente dichos , que 
nacen del mismo asunto, y los lugares de los argumentos o lugares co-
munes, que se unen a aquellos de un modo mas 6 menos lejano. 

3. El orador debe beber principalmente las pruebas en el mismo 
asunto que va a tratar. Necesita meditarle a fondo , examinandolo bajo 
todas sus fases, en una palabra , dominarle. Solo de esta suerte podra 
luego dominar tambien a sus oyentes o lectores. 

S. VI. De los lugares conzunes. 

1. Qu6 se entiende por lugares comunes y cuantas especies hay?—f.° Prinei*ales 
lugares comunes intrinseeos.-2. Cuales son los principales lugares comu- 
nes intrinsecos?-3. Que es difinicion?-4. Qu6 es enumeracion de partes?-5. CuSndo 
se emplea el genero y la especie?-6. Que es comparacion?-7. Qu6 se entiendepor con- 
trarios?-8. Cu'les son las cosas que se repugnan entre si?-9. Que es antecedente y con- 
secuente?-40. Qu6 son eircunstancias?-11. Qu6 es causa y efecto?-2. ° Lugaree 
comunee eatrinsecoe.-42. CuSles son los principales lugares eomunes extrinse- 
cos?-43. Ley, titulos y fama.-44. Juramentos, testigos, tormento.-15. Qu6 use debe 

bacerse de los lugares comunes? 

1. Los lugares comunes, que los griegos Haman tdpicos, son una es-
pecie de repertorios donde los antiguos retoricos creian hallar todos los 
argumentos posibles para cualquier asunto. 

Como un asunto puede ser considerado segun su aspecto interno y 
externo, de aqui dos especies delugares comunes: los i,^tr'nsecos (saca-
dos del mismo asunto), y los exlr:nsecos (sacados de fuera en e1.) 
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1.0 l.ugarea comunes Intrinsecos. 

2. Los principales lugares comunes intr,nsecos son nueve , a saber: 
la definici..n, la enumeracion de partes, el genero y la especie , la com-
paraci.nn, Los contrarios, las cosas que Sc repugnan entre si, los antece-
dentes y los consecuentes, las circ unstancias, la causa y el efecto. 

3. La definicion oraloria di una explicacion tat del objeto que sirva 
de prueba a to que se quiera decir de el. Ejemplo. 

El hombre digno de ser escuchado (el verdadero orador) es aquel que se 
sirve solo de la palabra para expresar el pensamiento, y del pensamiento para 
manifestar la verdad y Is virtud. 

(Feneion.) 

1. La enumeracion de panes consiste en recorrer las principales sub-
divisiones de una idea, las diversas circunstancias de un hecho para ca-
racterizarle mejor. Plinio cl joven, para pintar la alegria de Roma cuando 
Trajano hizo su entrada en ella, se expresa asi: 

Ni ]a edad, ni el sexo, ni ]a salud impidieron A nadie venir A saciar sus 
ojos en un espectdculo tan grande. Los ninos querian conoceros, los jOveues 
se apresuraban a nombraros, los ancianos a admiraros, etc. 

5. El genera y la especie, ideas correlativas, se emplean cuando se 
quiere probar de la especie como consecuencia, to que es verdadero del 
genero como principio. Ejemplo. 

Es necesario amar la justicia (especie) porque es necesario amar la vir-
tud (gsnero). —Es preciso aborrecer la mentira (especie) porque es preciso 
aborrecer el vicio (genero). 

6. La comparacion concluye por medio de aproximaciones : 1. 0  de to 
mas a to menos; 2.° de to menos a to mas; 3• 0  de par a par. Ejemplo. 

1.0 Si los hombres mas sabios ignoran aun muchascosas, t,quediremos de 
estos semi-slbios en que abunda ]a sociedad? 

2.° Si los paganos supieron perdonar las injurias, 6debe ser un cristiano 
implacable en sus Sdios? 

3.° Si tantas madres sellaron sus l:ibios, ipor que no los sellais vos tam-
bien? 

7. Los contrarios oponen cosas enteramente distintas, o dicen pri-
mero to que una cosa no es, para decir luego to que es. Ejemplos. 

1.° Si quieres la paz prep5rate i ]a guerra. (T. S. V.) 
2.° E1 verdadero sabio no es el que hace alarde de sabiduria , sino el que 

la cultiva: no tiene la virtud en los 15bios, sino en el corazon, etc. 
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8. Las cosas que se repugnan entre si, sirven para probar la imposi-

bilidad de un hecho , como inverosimil o contrario a la naturaleza. 

Ejemplo. 
Acusais a Celio de haber muerto a Quinto; pero Celio era su amigo; Celio 

no tenia ningun inter6s en su muerte; Cello estaba-ejos de 61 i,No repugna, 
pues, que sea el autor de este crimen? 

9. Los antecedentes y los consecuentes son argumentos sacados de to 
que ha precedido 6 seguidose a un hecho. Ejemplo. 

Habeis tenido disputas con Clodio, le habeis amenazado. He aqui antece-
dentes.-Clodio es asesinado, desapareceis, desconfiais de sus amigos. He 

aqui consecuentes. 

10. Las circunsfanc;as son los accesorios del hecho en cuestion. 

Ejemplos. 
Un asesinato se hacometido.-Quien es el asesino?-D6ndc 6 en qu6 sitio 

se cometi6 el crimen?-Por qu6 medios?-Por qu6 inotivos?-Cbmo 6 de qu6 
inodo?-En qu6 tiempo? - Tat es en resumen toda la averiguacion judicial. 

11. La causes y el efecta, ideas correlativas, dan mediante el examen 
de los motivos y delos resultados, ocasion de alabar 6 vituperar un he-
cho, de aconsejar una empresa 6 de disuadir de ella, etc. Ejemplo. 

La suerte de Atenas vá a decidirse en una batalla : El rey Codrus. Qu6 
mas bello en In causa? hate un sacrificio completo por la salud de sus subdi-
tos. i,Qu6 mas grande en el efecto? Es nada menos que el huen 6xito de nun 
batalla, la gloria y la conservation de su patria. 

V.° Lugares eonhunes extrinSeeOs. 

12. Los principales lags res (omunes exhiinsecos son seis , a saber: 
In ley, los lilulos, la Tama, el jurainento, los testigos y el tormento. 

13. LEY, TITULOS Y FACIA. L a ley y los t'tulos son del dominio de In 
jurisprudencia mas Bien que de la oratoria. La fccnra, segun la diversidad 
de intereses, se invoca coino un oraculo de In verdad 6 de la mentira. 
+Aqui, es un ruido vano; alla, In voz de Dios. 

11. JURAMENTO, TESTIGOS Y TORMENTO . El jnramento, seginn la causa 

que se defiende, es tratado de perjurio o de acto sagrado. Los teslir^os son, 
ya dignos de fc, ya acusados de venalidad. En cuanto al formenlo , no 

• probaba ni la inocencia, ni la culpabilidad, sino In fuerza 6 la debilidad 
Adel paciente. La confesion obtenida por el tormento era mas bieg .la con-
fesion del dolor que la de la conciencia. 

15 . Los antiguos retoricos han alahado tanto los lugares comunes_, 
como los ban deprim. ido los modernos. Es un esceso por ambas partes, 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-340— 

1.0  J.ugares conznnes Intrinseeos. 

2. Los principales lugares comunes intr:nsecos son nueve, a saber :  
la definici:,n, In enumeracion de part es, el genero y la especie. la co,1 1 _ 
paracirn, los contrarios, las cosas que se repugnan entre si, los antece-
dentes y los consecuentes, las circunstancias, la causa y el efecto. 

3. La definicion oraloria di una explicacion tal del objeto que sirva 
de prueba a lo que se quiera decir de 61. Ejemplo. 

El hombre digno de ser escuchado (el verdadero orador) es aquel que Sc 
sirve solo de la palabra Para expresar el pensamiento, y del pensamiento Para 
manifestar la verdad y is virtud. 

(Fenelon.) 

!. La enumeracion de panes consiste en recorrer las principales sub-
divisiones de una idea, las diversas circunstancias de un hecho para ca-
racterizarle mejor. Plinio el joven, para pintar la alegria de Roma cuando 
Trajccno hizo su entrada en ella, se expresa asi: 

Ni la edad, ni el sexo, ni la salud impidieron a nadie venir a saciar sus 
ojos en un espectaculo tan grande. Los ninos querian conoceros, los javeues 
se apresuraban A nombraros, los ancianos A admiraros, etc. 

5. El gencro y la especie, ideas correlativas, se cmplean cuando se 
quiere probar de la especie como consecuencia, lo que es verdadero del 
genero como principio. Ejemplo. 

Es necesario amar la justicia (especie) porque es necesario amar la vir-
tud (genero). —Es preciso aborrecer la mentira (especie) porque es preciso 
aborrecer el vicio (gonero). 

6. La comparacion concluye por medio de aproximaciones : 1.° de lo 
mas It lo menos; 2.° de lo menos It lo mas; 3• 0  de par It par. Ejemplo. 

1.° Si los hombres mas sabios ignoran aun muchascosas, ,quediremos de 
estos semi-sabios en que abunda la sociedad? 

2.° Si los paganos supieron perdonar las injurias, 5debe ser un cristiano 
implacable en sus 5dios? 

3.° Si tantas madres sellaron sus lábios, i,por que no los sellais vos tam-, 
been?  

7. Los contrarios oponen cosas enteramente distintas, o dicen prirl 
mero lo que una cosa no es, Para decir luego lo que es. Ejemplos. 

1.° Si quieres la paz preparate i ]a guerra. (T. S. V.) 
2.° El verdadero sabio no es el que hace alarde de sabiduria, sino el q 

la cultiva: no tiene la virtud en los 15bios, sino en el corazon, etc. 
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g. Las cosas quo se repugnan enlre si, sirven para probar la impost- 
bilidad de un hecho , como inverosimil 6 contrario a la naturaleza. 

Ejcmplo. 
Acusais a Celio de haber muerto a Quinto; pero Celio era su amigo; Celio 

Ro tenia Wing un inter6s on su muerte; Celio estaba- egos de 61 l,No repugna, 
pues, que sea el autor de este crimen? 

g. Los antecedentes y los consecuentes son argumentos sacados de to 

que ha precedido 6 seguidose a un hecho. Ejemplo. 

Ilabeis tenido disputas con Clodio, le habeis amenazado. He aqui antece-
dentes.-Clodio es asesinado, desapareceis, desconfiais de sus amigos. He 

aq ui consecuentes. 

10. Las circunsfanc;as son los accesorios del hecho en cuestion. 

Ejemplos. 
Un asesinato se ha cometido.-Qui6n es el asesino?-D6nde 6 en qu6 sitio 

se cometi6 el crimen?-Por qu6 medios?-Por qu6 motivos?-C6mo 6 de qu6 
,nodo?-En qu6 tiempo?- Tal es en resumen toda la averiguacion judicial. 

». La causes y cl efeclu, ideas correlativas, dan mediante el examen 
de los motivos y delos resultados, ocasion de alabar 6 vituperar un he-
cho, de aconsejar una empresa 6 de disuadir de ella, etc. Ejemplo. 

La suerte de Atenas vá it decidirse en una batalla : El rey Codrus. Qu6, 
mas Bello en In causa? hate un sacrificio completo por Ia salud de sus s6bdi-
tos. i,Qu6 mas grande en el efecto? Es uada menos que cl buen 6xito de una 
batalla, la gloria y Ia conservation de su patria. 

2.° Lugares conxidness extrinseeom. 

12. Los principales hi y, res (omunes extrinser os son seis , a saber: 
!cc ley, los tilulos, In lama, el jurnmento, los testigos y el tormento. 

13. LEY, TITULOS Y FASIA. L a ley y los t"tulos son del dominio de la 
jurisprudencia mas bien que de la oratoria. La fcaina, segun la diversidad 
de intereses, se invoca como nn oriculo de la verdad 6 de la mentira. 
^Aqui, es un ruido vano; all:i, la voz de Dios. 

Ill. JURAMENTO, TESTIGOS Y TORMENTO. El juramento, segun la causa 
que se deliendc, es tratado de perjurio ode actosagrado. Los lesli losson, 
ya dignos de fe, ya acusados do venalidad. En cuanto al tormenlo , no 
probaba ni la inocencia, ni la culpabilidad, sino la fucrza o la debilidad 
Adel paciente. La confesion obtenida por el tormento era mas biev la con-
fesion del dolor que In de In concicncia. 

15. Los antiguos returicos han alahado Canto los lugares comunes, 
como los han deprirrxido los modernos. Ls un esceso por ambas partes, 
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Sin la menor duda son (stiles en algunos asuntos; pero seria absurdo pen-
sar que los grandes oradores fuesen a llamar a la puerta de cada luga r 

 comun para beber en el los argumentos. Nada mas a proposito para de-
tener el fuego de la composition, embarazar el discurso con pruebas 
vanas, separando el espiritu de aquellos que naciendo de la naturaleza 
misma del asunto, son flnicamente aplicables a la materia que se trata• 

S. VII. Dc la argunientaw ion y do sus dii^ersas formas fllosoficas y 
oratorias. 

1. Que es argumentation?-2. Formas filos6ficas y oratorias de la argumentation. 

1. Llamase argumentation la manera de emplear los argumentos en 
el discurso escrito o hablado. 

2. El orador no procede como el filosofo en el use de la argumen-
tacion. Si el filosofo quiere probar que es neeesario amar 1, virtud, cm-
pleara el silogismo diciendo: 

Es necesario amar lo que nos hace felices: 
Es asi que la virtud nos hace felices: 
Luego es necesario amar la virtud. 

0 el entimema: 
La virtud nos hace felices 
Luego es necesario amar la virtud. 

Pero el orador abandonando esta manera arida , debe disfrazar el 
raciocinio, embellecerie y ampiiarle para hater sentir su fuerza, sin dejar 
percibir su forma. Dira pues: 

Amad la virtud, si quereis ser felices. 
0 mas vivamente: 

;Quereis ser felices y no anaais la virtud! 

Si un filGsofo quisiese probar par medio de un epiquere1na, que era 
necesario amar las bellas letras., diria: 

Es necesario amar lo que nos hace mas perfectos : verdad que esta 
grabada en nosotros mismos,  y  de la cual el buen sentido y el amor propio 
nos suministran pruebas incontestables. 

Ahora bien: que las bellas Tetras nos hacen mas perfectos, LquiEn puede 
dudarlo? Elias enriquecen el entendimiento, dulcifican las costumbres, y 
esparcen sobre el hombre entero, un aire de providad y finura: Luego es 
necesario.amarlas bellas .tetras. 
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Empero el gusto no soporta este movimiento tan compasado que 
daria at discurso una especie de aspereza. Debemos, pues, revestirle de 
una forma mas agradable, tal por ejemplo la siguiente: 

Como dejar de amar las bellas letras? Elias enriquecen el entendimiento 
dulcifican las costumbres , civilizan y perfeccionan la humanidad. El amor 
propio y el buen sentido son suficientes para hacernoslas 'prcciosas y empe-
narnos en cultivarlas. 

S. VIII. Dc las di••ersas (lases de arqulne:llos. 

4. Argumentos propiamente dichos.,Cuantas son susprincipales combinaciones?-2. Que 
es silogismo?-3. Que es entimema?-x. Que es epiquerema?-5. Que es sorites?-6. Que 
es dilema?-7. Que es ejemplo?-8. Que es induction?-9. Qu8 es argumento personal`! 

1. Los argumenlos propiamente dich.os, son unas especies de for-
mulas en que se combinan diversamente las proposiciones, para sacar o 
deducir las consecuencias. 

Sc cuentan ocho cornbinaciones principales , a saber: el silogisnzo, 
el entirnema, el epiquerera, cl so rites, el dilema, el ejenzplo, la induc-
eio7z y el arqumento Personal. 

2. El silogismo es un argumento compuesto de tres proposiciones. 
de las cuales la liltima se deduce de las dos primeras. Ejemplo. 

Debemos amar lo que nos hace feliecs. 
La virtud nos hace felices: 
Luego debemos amar la virtud. 

Las dos primeras proposiciones, ilamadas la una mayor y la otra 
rnenor, toman colectivamente el nombre generico de premisast la tercera 
se nombra consecuenciu o conclusion. La mayor se llama asi, porque 
comprende el tcrmino mayor: aqui es amar: la segunda se llama asi 
porque comprende cl lermino menor : aqui es Ia virtud. Llamase tcr-
mino medio la idea intermediaria que une a los dos primeros : aqui es 
nos hace felices. 

3. El enlimeina es un silogismo privado de una premisa facil de su-
plir. Ejemplo. 

La virtud nos hate felices: 
Luego debemos amar la virtud. 

Los silogismos en forma se encuentran raras veces en la composition 
oratoria; y elentimema ocupa ordinariamente su lugar, y eso sin mos-
trarse con el exterior severo de la logica. En una obra de gusto se pre-
senta desde Luego la proposition que se ha de probar, y Ia razon que la 
prueba despues. Debemos amar In virtud, 7ntesto que nos hace felines. 

Toi io 1. 	 23 
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4. El epiquereina es un silogismo en el cual cada premisa va acompa-
nada de su prueba. Ejemplo. 

Es necesario amar lo que nos pace felices (mayor), porque la felicidad 
es el tin de nuestro ser (prueba). Es asi que la virtud nos hace felices (me.-
nor); como todo to demuestra (pro eba). Luego es neccsario amar la virtud. 

5. El sorites es una scrie de silogismos con una sola conclusion. 
Empleasele para poder distinguir mejor las relaciones de dos estrexnos. 
Ej emplo. 

Los avaros son miserables, porque estan llenos de deseos: 

Los avaros estan llenos de deseos: 
Los que est5n llenos de deseos carecen de muchas cows: 
Los que carecen de muchas cosas son miserables: 
Luego los avaros son miserables. 

6. El dilerna es la union de dos silogismos opuestos, cuya alterua-
tiva es inevitable, y que conduce It la misma conclusion. Un general 
decia It un centinela avanzado que habia dejado sorprender el campo: 

O tii estabas en tu puesto, 6 no: 
Si estabas en tu puesto, obraste como traidor: 
Si no estabas en 61, infringiste ]a disciplina: 
Luego incurriste en la pena de muerte. 

7. El ejemplo es un silogismo cuya mayor se prueba por la enuncia-
cion de uno 6 varios hechos. Si se quiere demostrar que la envidia ataca 
siempre al verdadero merito, citaremos el ejemplo de Homero . Zoilo, 
Cervantes y sus detractores. 

8. La induri•,u es un silogismo en cl cual de hechos particulares se 
deduce una conclusion general. Por esta razon despues de haber eza-
minado el destino de los que se han hecho celebres por sus crimenes, 
cspecialmente en las condiciones humanas mas feliccs en la apariencia, 
despues de haber heeho ver los tormentos de tin Tiberio , los terrores 
de un Neron , etc., concluiriamos que la felicidad no se hizo para los 
malvados. 

9. El arguniento personal es una especie de entimema que se sirve 
de las propias armas de su adversario para vencerle, de sus propias 
ideas, ó de sus propias palabras para confundirle. Ejemplo. 

Ligario es acusado por Tuberon de haberse batido contra Cesar en 
Africa. Ciceron que le defendia, se sirve contra el acusador de un terrible 
argumento personal. 

V i,Quicn es, dice, cl que acusa 5 Ligario? un hombre que ha que-
rido ser cl primero en Af: Ica, tin hombre que Sc queja de haber lido re-
chazado por Ligario, un hombre en fin que hemos visto tomar las armas 
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contra el mismo Cesar. Oh Tuberon ! quc haeia to espada desnuda en Far- 
salia? Que, llanco, quc pecho buseaba to pica? de quG procedia aquel ardi- 
miento, aquel valor? esos ojos, esos brazos, quc pedian? que deseabas? que 
qucrias? 

S. IX. Dc las costunibres oratorios. 

1. Que son costumbres en general-2. Qu6 debe ser el orador? -3. Qu6 son costum-
bres oratorias?— d. Qu6 calidades morales son necesarias al discurso! -5. Que influencia 
tienen lascostumbres en todo genero de composiciones9 -6. Que es decoro oratorio?- 

7. Quc se entiende por precauciones oratorias? 

1. Las costumbres quc los griegos llamaron athos, abrazan la atenta 
observancia de las reglas de Ia moral, cuyo habito forma la virtud. Un 
hombre sin costun:bres no puede inspirar ni confianza ni estimacion a 
los demas hombres. 

2. El orador debe ser ilustrado y virtuoso: tal era Ia idea que tenian 
de cl los antiguos cuando le difinian: hombre de bien, hdbil en el one 
de hablur: ditinicion admirablemente comentada por Fenelon cuando 
dijo: el hombre digno de escucharse, es el que se sirne de la palabra 
para expresur su peesamiento, y del pensamiento para manifestar la 
verdad y la virtud: 

3. Llamanse costunibres oratorios las calidades por cuyo medio el 
orador se concilia los animos, se muestra a los oyentcs bajo rasgos ama- 
bies, y les da de si mismo una honrosa opinion. 

Asi, pues, las costumbres oratorios no deben ser otra cosa que las 
costumbres reales pintadas en el discurso, y la distincion establecida 
entre estas dos clases de costumbres no debe hallarse mas que en In 
forma. 

4. Las calidades morales que deben pintarse en el discurso son cua- 
tro: proeidad, modesties, benevolencia y prudcncia. A que se agrega el 
decoro oratorio y las precau( iones oratorios. 

5. Las costumbres tienen una gran influencia en todo gcnero de 
composiciones. El orador que vitupera G alaba (genera demostrativo) 
aumenta el peso de sus palabras con Ia opinion quo se tiene de su buena 
fe: el que aconseja o disuade (genero deliberatioo) con Ia confianza que 
inspiran sus luces; cl que acusa 6 defiende (gcnero judic iul) una estima- 
cion que se atrae por In providad de sn caracter,  , estimacion quo retluyc 
en favor de su cliente y contra sus adversarios. 

6. Se entiende por deenro en general cl arte de colocar a proposito 
cuanto se hace o dice. 

El decoro oreiorio es, pues, un concierto perfecto de las ideas, de los 
sentimientos, del lenguaje , de la accion y hasta del mismo silencio del 
orador con el acunto, las circunstancias y cl auditorio. 
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7. Sc entiende por precarcciones orolorias ciertas consideraciones que 
el autor debe tener para no lastimar la delicadeza de aquellos ante quie-
nes o de quienes habla, y los giros estudiados, diestros, insinuantes de 
que se sirva para decir ciertas cosas, que sin ellos parecerian duras y 
chocantes. 

s. X. Dc las pasiones. 

1. Que son pasiones?-2. Que son pasiones relativamente a la elocuencia!-3. En que 
asunto conviene el patetico?—h. Cuales son las partes del discurso en que conviene usar 

el patetico? 

1. Entendemos por pasiones, en filosofia, los movimientos mas o me-
nos vivos del alma que nos cor_ducen bicia tin objeto 6 que nos separan 
de el ; en retorica, se Haman asi , los sentimientos que uno recibe de su 
causa y que se comunican por el discurso. Los griegos les llamiban 
pathos. 

2. La elocuencia triunfa generalmente por medio de las pasiones. El 
que sabe excitarlas it proposito, domina it su voluntad los inimos, con-
ducelos alternativamente de la tristeza a la alegria, de la colera it Ia pie-
dad, de la frialdad al entusiasmo, etc. 

Todas las pasiones tienen un origen comun en el amor y el adio, que 
toman diferentes nombres :  segun su objeto, su intensidad, su influen-
cia, etc. Por eso Ilamamos al amor. ter. ura, respeto, reconocimiento, 
admiracion, etc., y al odio, resentimiento, colera, v enganza, vergiienza, 
lemn.r, etc. 

Se escita el anior pintando el objeto con colores agradables o bajo 
aspectos (stiles; el odio, cubriendole de tintes repugnantes 6 de rasgos 
danosos; pero el primero y mas seguro medio de conmover es estar con-
movido. Para arrancar lagrimas es preciso derramarlas, dijo Horacio y 
Boileau. 

3. El use del patclico 6 de las pasiones oratorias pide mucho dis-
cernimiento. Conviene solo en asuntos de mucha importancia, y aun en 
este caso es necesario limitarle parano cansar. 

4. El patelico puede admitirse en todas las partes del discurso; pero 
especialmente en la peroration es donde conviene, si el asunto lo pide, 
dar libre curso it las pasiones oratorias. Cuando el entendicniento esta 
convencido, es el momento propio de atacar el corazon y de acahar la 
obra del raciocinio con el efecto de las conmociones. 
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S. XI. De la disposicion en general. 

1. Que es disposicion?-2. Cual es Ia marcha de las partes del discursop 

1. La disposicion es Ia parte de Ia retorica que trata de poner en 
6rden conveniente los medios de persuadir que nos suministro la inven-
cion. Esta pide fecundidad , aquella prudencia y juicio. En efecto , poco 
importa haber hallado argumentos ; es necesario ademas saber dispo-
nerlos en el Orden mas propio para hacerlos valer. 

2. La razors misma nos traza la marcha que debe seguir un discurso. 
El orador debe desde luego asegurarse de la disposicion de los 5nimos 
de su auditorio, para aproveeharse de ella Si le es favorable, u para 
variarla si Ie es contraria: tat es el objeto del exordio. Conviene lue-
go exponer claramente el asunto que se va a tratar y las circunstancias 
necesarias a su mejor inteligencia ; este es el objeto de Ia Proposition 
y de la narration. El asunto debe apoyarse en seguida en buenas prue-
bas, y si ei adversario ha sentado antes una opinion contraria deben corn-
batirse sus argumentos con otros : de aqui nacen otras dos partes del 
discurso; la confirrnacion y la re[utacion. Finalmente, es preciso dar at 
discurso una conclusion propia para satisfacer el auditorio , to que cons- 
tituye la peroration. 

For consecuencia, un discurso puede contener seis• partes : exordio. 
proposition. n.'irracion , confirmation , refutacion y peroration. La 
defensa de un pleito las exige todas; la oration ffinebre y el panegiri- 
co no necesitan la refutacion; pero el sermon Ia admite tambien. Por to 
demas, el exordia y peroration pertenecen casi exclusivamente a asun- 
Los muy graves. 

5, XII. Del exordio y de sus diversas especies, 

1. QuH es exordia?-2. Cuantas especies bay de exordios22 

1. El ex,)rdio es la introduction del discurso, por cuyo medio se pre-
paran los oyentes at co•nociiniento del asunto., atrayendo su atencion y 
benevolencia.. 

El orador prepara los oyentes al conoci niento del asunto con Ia cla-
ridad de sus expresiones; atrae so atencion , dando desde un principia 
una idea favorable de el; finalmente, se concilia su benevolenria con la 
expresion de las costumbres, es decir, con un aire de dulzura, de provi-
dad, de modestia, tan favorable a los que hablan en ptiblico. 

2. Se distinguen varias especies de exordios, a saber: el sencille,.cI 
pomposo, el insinuanle, y el brusco o ex-abruplo. 

E.1. exordio sencillo consiste en la exposition breve, clara y sin arte 
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de la causa 6 del asunto. Sc emplea en los casos poco importantes o de-
masiado claros para exigir explicaciones preliminares, 6 cuando no se te-
men disposiciones contrarias en los oyentes. Tales son gencralmentc Jos 
exordios de todos los discursos politicos y de la mayor parte de los set

-mones. 
El exordio pmnposo conviene cspecialmente en circunstancias en que 

los oyentes se han reunido con la esperanza de oir it un orador tratar un 
asunto brillante, como un discurso acadcmico, un panegirico u la oracion 
fttnebre de algun gran personaje. Puede, pues, desde un principio des-
plegar todas las riquezas y toda la pompa de la clocuencia, aunque sin 
afectacion. Tat es el exordio de la oracion f(nelsre de la reina de In-
glaterra. 

«El que reina en los cielos y de que dependen todos los imperios, a quien 
solo pertenece la gloria, Ia inagestad y la independencia , es tambien el unico 
que se glor:fica en imponer la ley a Los reyes, dandoles, cuando le place, 
grandes y terribles lecciones, etc.» 

El exordio insinuante consiste en presentar a los oyentes, en vez del 
asunto que uno se propone y por el etial se le conoce repugnancia , otro 
asunto que les interese, y que por sus relaciones con el asunto de que se 
trata, disponga desde luego los animos a no lastimarse con aquel, y lescon-
duzca insensiblemente a verle bajo un aspecto favorable. Este exordio 
pide mucho arte y tacto y un feliz use de todas las precauciones orato-
rias: tan dificil es el atraerse un auditorio mat dispuesto, destruir er-
rores, sentimientos 6 preocupaciones recibidas, y debilitar las razones de 
un adversario poderoso y respetable. 

El exordio exabrupto consiste en entrar bruscamente en materia 
para apoderarse de las disposiciones de un auditorio, entregandose desde 
un principio a los movimientos apasionados. Ejemplo. 

Catilina conspiraba contra su patria , todos sabiarr su determination, el 
senado estaba reunido, Ciceron dispuesto A hablar... En esto entra Catilina, 
los senadores se sobrecojen, Ciceron se indigna, parte contra su enemigo y 
dice: c Hasta cuando, Catilina, abusarIs de nuestra paciencia? SHasta cuiin-
do seremos el juguete de to furor? etc.)) 

S. XIII. De la proposition. 

1. Que es proposicion?-2. Cukntas especies de proposiciones hay? 

1. La proposicion es la exposition clara y precisa del asunto, y sirve 
para determinar el estado de la cuestion. Tat es la proposicion del ser-
mon de Masillon sobre el ejemplo de los grandes. 
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El ejemplo de los principes y de los grandes, dice, versa sobre esta alter-

nativa inevitable. Los principes y los grandes no pueden perderse ni salvar-
se solos. Verdad capital que vA a constituir el asunto de este discurso. 

2. La proposicion puede ser simple o coznpuesta. 
Llamanse si ►nples las proposiciones que solo encierran un asunto que 

probar, como la del sermon de Masillon. 
Las proposiciones son compztcstas cuando encierran mas de on asunto 

que probar. Tal es la de Masillon sobre las lenlaciones de los grandes. 

El placer comienza a corromper el corazon de los principes. La adulacion 
les contirma on su perdicion cerrandoles todos los caminos de la verdad. La 
ambicion consuma la ceguedad y concluye de abrirles el precipicio. 

S. XIV. De In division. 

4. Que es division'-2. Que calidades debe tener una division bien becha? 

1. La division es la separacion del asunto en varios puntos que deben 
tratarse por el urden que el orador designa de antemano. Estos puntos 
no son generalmente mas quo dos o tres; pero como pueden probarse de 
varios modos, pueden tambien dividirse, de que nacen las subdivisiones. 
I.a proposicion con las divisiones y subdivisiones, forma lo que se llama 
plan del discurso. 

2. Las calidades de una division bien hecha son: el ser entera , dis-
linta, opuesta a inmediata. 

La division debe ser entera , es decir , comprender toda la estension 
del asunto y la idea segun se trata; distinta y opuesta, es decir, hecha do 
modo quo un punto o subdivision no pueda entrar en otro; finalmente. 
'nmediata, esto es, que abrace las panes principales del asunto antes que 
las secundarias. Tal es la division establecida por Masillon en su sermon 
sobre In rerdad de un porvenir. 

Provemos desde luego, dice, contra la incertidumbre de los impios , que 
la verdad de un porvenirest:l justificada por las luces mas puras de la razon; 
en segundo lugar, contra la idea indigna que se forman de la grandeza do 
Dios, que esta verdad estfi justificada por su sabiduria y por su gloria; final-
mente, contra el pretexto sacado do in debilidad del hombre, que esta justi-
ficada por el mismo juicio de su propia conciencia. La certeza de un porve-
nir, la necesidad de un porvenir, el sentimiento secreto de un porvenir: he 
aqua todo mi discurso. 
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S. XV. De Ea narraciovi. 

1. Que es narration?-2. Que diferencia hay entre Ia narracion oratoria y histbrica`l- 
3. Cuales son las principales calidades de Ia narracion oratoria ?— Y - Constituve la nat- 

racion una paite distinta deldiscurso en todos los generos? 

1. La narracion oratoria es Ia exposition del hecho , arreglada It la 
utilidad de Ia causa, o It Ia inteligencia del asunto. El gran arte consiste 
en presentar el germen de las pruebas que ban de desenvolverse en Ia 
confirmation, v en disponer las circunstancias del asunto de manera que 
conduzcan poi si mismas el entendimiento It inducciones favorables al 
partido del orador. 

2. La narracion oraloria dilere de la narration hislorica. Asi el 
historiador como el orador, narran o refieren ; pero el primero, ocupado 
(inicamente de lo cierto, solo se propone exponer los hechos tales cuales 
son; el segundo, aun respetando Ia verdad, no debt olvidar lo que pide 
su causa_El orador no puede ciertamente ser in(iel en su narracion: se 
perjudicaria It si mismoy perderia toda creencia si dejase conocer falta de 
veracidad. Pero sin destruir Ia sustancia del hecho puede presentarle bajo 
el punto de vista:que le parezca mas ventajoso, deteniendose en las cir-
cunstancias favorables, se desliza ligeramente por las que pudieran per-
judicarle, pasandolas It veces enteramente en silencio. 

He aqui un ejemplo. 

Un historiador que tuviese que referir la muerte de Clodio, diria sencilla-
mente: Los criados de Mflon mataron a Ciodio. Pero el orador por un giro 
extraordinariamente diestro, cubre*de un velo con una perifrasis ingeniosa 
cuanto podia tener de odioso ]a action de Milon: Las criados de )Wilon , dice: 
hicieron to que cuatquiera.en tat caso hubiese queride que sus criados hi-
cieran. La narracion miloniana que terming con estas palabras es el modelo 
de las narraciones oratorias_ 

3. Ademas de Ia calidad de armenia y eonveniencia y el arte de pre-
sentar los hechos bajo un punto de vista favorable, los retoricos exigen 
otras cuatro calidades,. a saber: Ia.claridad, Ia brevedad , Ia verosimili-
lud y el interes. 

La claridad necesaria en todo el discurso, to es can especialidad en Ia 
narracion, base de toda oration que no podria comprenderse si Ia exposi 
cion del asunto fuese oscura. Es, pues , preciso marcar en ella tan dis-
tintamente los heehos, las circunstancias, el tiempo, el lugar, y las per-
sonas, de manera que se vean todas sin que ninguna. se  confunda. 
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La brevedad en la narracion consiste, no precisamente en ser corto, 
sino en no tomar las cosas de muy lejos, en no decir nada intitil y en 
detenerse donde convenga. Una narracion extensa no tendra por eso 
menos brevedad que una corta si Ia extension resultase de detalles 
interesantes. Si la materia no los consiente, debe irse at hecho por cl 
camino mas corto segun el*precepto de Horacio. 

La veros militud dá a Ia narracion el car6eter de una verdad sensi-
ble. No es decir por esto que se tenga el derecho de imaginar hechos , 6 
de alterarlos por el interes de su causa : el amor a la verdad debe ser 
la primera virtud del orador. Asi cuando se pide verosimilitud en la 
narracion, se pide finicamente que esta este en armonia con el caracter 
de las personas, con las circunstancias de ticmpo y lugar; que los hechos 
no sean contrarios a las opiniones , a las ]eyes, i la religion y a las cos-
tumbres, y que el orador de una idea favorable de su providad , de su 
imparcialidad y de su veracidad. No siemp,re to cierto es verosinril, dijo 
Boileau; siendo por tanto permitido a veces dar a la verdad los colorer 
de la verosimilitud; y el mejor modo de conseguirlo es estudiar los 
hechos con la mayor detention y cuidado. 

El inlerds consiste en saber atraerse los oyentes con el use conve-
niente del patetico y elevation de pensamientos cuando el asunto es de 
suyo grave c interesante, y con la novedad de los detalles en asuntos de 
menor interes. 

4. La narration no constituye una parte distinta del discurso mas 
que en el genero judicial. Por lo demas el discurso no es en si mismo mu-
chas veces mas que un tejido de narraciones acompanadas de reflexiones 
y de sentimientos convenientes al asunto. Tales , son por ejemplo , las 
oraciones f inebres, los panegiricos, los elogios, etc. 

S. XVI. De ía confrinarion. 

4. Qu6 es confiiwacion?-2. Que piden las pruebas? 

1. La con firmacion es Ia parte del discurso en ,que se prueba lo que 
se ha expresado en la proposition y esplanado y desenvuelto en la narra-
cion. La prueba es siempre la parte esencial c indispensable de la defensa 
y oration, porque la primera regla del arte de persuadir es dar a lo quo 

se afirma o quitar At lo que se niega el caracter dc la vcrdad , de la certi-
dumbre o de la verosimilitud. 

Solo un gen ero de elocuencia puede constantementc pasai:se sin 
prueba y es el que solo tiene por objeto felicitar, arengar., etc. 

2. Las pruebas piden elec( ion y Orden. 
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En cuanto a la election, deben abandonarse las falsas, descuidarse las 

ligeras, y dejar aparte aquellas que mezcladas dc hen y do mat presentan 
cl azar de una interpretation desfavorable. 

En cuanto at urden no puede establecerse un mctodo invariable. Los 
nnos exigen en las pruebss una progresion ascendents. Ciceron quiere 
quo se empiece por medios poderosos para apoderarse de repente de los 
animos, quo se agrupen con arte, en medio, los argumentos was debiles, 
reservando pars et tin los mas sorprendentes y decisivos. Esta disposition 
la llama Quintit ano homcrica , porque tal era cl urden de batalla des-
crito por Homer, cm la lllada. Nada mejor en la expeculacion , pero en 
la practica las cosas piden a vecesotro arreglo. El orador, atento siempre 
a la naturaleza del asunto, debe pesar las pruebas , compararlas y mez-
clarlas habilmente para hacerlas valer unas con otras'; pero debe evitar 
cuidadosam.ente no it jamas de to was a lo menos, concluyendo por fri-
volas razones despues de haber comenzado por otras mas sGlidas. 

S. XVII. De la ampli ficacion. 

1. Que es amplificacion?-2. Como deben tratarse las pruebas?-3. Que es amplHica- 
cion oraloria?—t. Que calidades debe tener una buena amplification oratoria`! 

1. La ampliflracion es una mantra particular do tratar ]as pruebas, 
csto es, do usar do ellas. 

2. Cuando se tienen pruebas debiles , y quo uno erce convenience 
servirse do ellas, es preciso reunirlas y amontonarlas Para quo se pres-
ten mutuo ausilio y que suplan la fuerza con el n(tmero. Las pruebas 
grandes, las pruebas fuertes• y cculvincentcs , deben presentarse separa-
dameute para quo no Sc confundan, y desenvolverse :i parte para que 
no pierda:u nada do su valor. 

3. La ampl fieacion orIttoria consiste en insirtir en una prueba, pre-
sentandola de varias maneras para lacer conocer todo su peso , sacando 
die ella today las ventajas posibles. Asi , pues , la ampliftem ion oratoria 
es una manera fuerte de apoyarse sobre lo quo se dijo , llegando por la 
eonm,ocion de los animus a la persuasion. Ahogar un pensamiento on un 
torrent:e do palabras intitiles , no sera una amplicitation , puesto que cl 
flu (tc esta es sacar Coda la fuerza que ticne un pensamiento, una pruel;a, 
rodeandola de crkantos detalles puedan hacerle. por decirlo asi, palpable. 

A. La mejor ampli/icacion oratoria no es la quo contiene mas pala
bras, sino was cosas; y cuyo desarrollo presenta, no una scrie de pensa- 
brientos iguales, sino una graduation siempre creciente de ideas. A medi - 
da que so amplifica el discurso, debe crecer on valor, es decir , hacerse 
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