
- 7O- 

lfr. 	- 	v. 	N. ^_. 
• 
	 Extirpar. 

k Extraviar. 
Exuverar. 
Exulcerar. 
Exultacion. 

F. 
Fagina. Favila. Flavo. F@nix. 
Falange. Favbnio. Fluvial. Flexible. 
Falangia. Favor. Frivolo. Flux. 
Ferrugineo. Fervor. Fugitivo. Fluxion. 
Filologia. Festividad. Furtivo. 
Fragil. 
Frangente. 
Frigidez. I  
Fugitivo. 
Fulgente. 
Fulginoso. 

Gage. Gavanzo. I Gaviota. 	Galaxia. 
Genealogia. 	I I Gavasa. I Genoves. 	I Genullexiota. 
Geologia. I Gaveta. Gerviguilla. 
Gingidio. I 

I Gavia. I Girovago. 
Gavilan. Gravamen. 
Gavilla. i Grave. 
Gaviva. 	- Gravitar. 

IIIIIIIIIIIIII 
Gavion.,._ +. Gurvio.. 

G inicial. 

Gefe. Generoso. Geologia. Gigante. Ginja_ 
Gelatina. Genetliaca. Geomancia. Gigote. Girafa. 
Gelido. Genio. Geometria. Gilbo. Giraldete. 
Geliz. Genital. Geranio. Gilguero. Girar. 
Gemelo. Genizaro. Gerifalte. Gilmaestre. Girasol. 
Geminis. Genoli. Germania. Gimnasia. Girofle. 
Gemir. Genoves. Germen. Gimotear. Giron. 
Genciana. Gente. Gerundio. Ginebra. Girones. 
Genealo$ia. Gentil. Gerviguilla. Ginestada. Girovago.. 
Generacton. Genuflexion. 	(Gesso. Gtneta, Gis. 
General. Genuino. Getico. Ginete. Giste. 
GenBrico. I Geografia. Giga. Gingido. Gitanear_ 
Genero. I 
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lu 

G. Ili. V. 	 X. 

Hegira. Helvecia. 	Hilvanar. 	Heterodoxo. 
Hemorragia. Hervir. 	Huevo. 	Hexacordo. 
Heterogeneo. Hicocervo. 	 HexaEdro. 
Hidrogeno. Hexag000. 

HexSmetro. Hidrogogia. 
Higiene. Hexapeda. 

H initial. 

Haba. Heder. Hez. Hogar. Hospital. 
Habano. 	I Hediondo. Hiato. Hogaza. Ilosteria. 
Haber. 	I Helar. 	I Hibernal. Hoja. Hostia. 
Habilitar. 	I Helecho. 	I Hidalgo. Hojaldre. Hostigar. 
Habitar. 	I Helenista. 	I Hidra. Holanda. Hostilizar. 
Habituar. 	I Helpadura. 	I Hidraulica. Holgar. Hotentote. 
Hablar. 	I Heliaco. 	I Hidrofobia. Holocausto. Boy. 
Baca. 	I H81ice. 	I Hidriigeno. Hollar. Hoy a. 
Racer. 	I Helico. Hidropesia. Hollejo. Hoyo. 
Hacienda. 	I Helvetia. Hiedra. Rollin. Hoz. 
Hacniar. 	I 
Hacha. 

Hembra. 
Hemisferio. 

Hiel. 
Hielo. 

Hombre. 
Hombro. 

Hozar. 
Huebra. 

Hado. Hemistiquio. Hiemat. Homenaje. Hueco. 
Halagar. Hemorragia. 

Hemorroida. 
Hiena. 
Riga. 

Homicida. 
Homilia. 

Huelga. 
Huella. Halar. 

Halear. Henchir. Iligado. Honda. Huarfano. 
Haldear. Hender. Higiene. Hondo. Huero. 
Halito. Heno. Higo. Honesto. Huerto. 
Hallar. Henojil. HF0. Bongo. Huesa. 
Hamaca. Henir. Hilar. Honrar. Hueso. 
Hambre. Heraldo. Hilera. Hopalanda. Huesped. 
Hampa. Herbajar. Hilvanar. Hora. Hueste. 
Hanega. Herbar. Himno. Horadar. Nuevo. 
Haraganear. Hercules. Hincar. Horco. Hu'r. 
Harapo. Heredar. Hinchar. Horizonte. Humear. 
Henna. llerege. Hinojo. Horma. Humedad. 
Harnero. llerir. Hipar. Hormiga. Humilde. 
Harpa. Ilermafrodita. Hipocondria. Horno. Humor. 
Hartar. Hermano. Ilipocras. Horbscopo. Hundir. 
Rasta. Ilermatico. Hipocresia. Hbrrendo. Hurano. 
Hastio. Hermoso. HipopBtamo. Horreo. Hurgar. 
Hatajo. Hernia. Hirmar. Horrible. Hurgonero. 
Hato. Herodes. Hisopo. Horro. Huronear. 
Haz. Hbroe. Hispano. Horror. Hurtar. 
Hazaba. Herpes. HistE.rico. Horrura. Husmear. 
Hebilla. Herrar. Historia. Hortatiza. Huso. 
Hebra. Hervir. Histrion. Hortera. 
Hebreo. Hesperide. Hito. Hospedar. 
Hechizo. lletico. Hocico. 11051meio 
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Inherente. 
Inhibir. 
Inhierto. 
Incoherente. 

Ignologia. 
Ideologia. 
Imaginar. 
Imaginaria. 
Imagineria. 
Indigena. 
Indigencia. 
Indigesto. 
Ingenio. 
Ingenao. 
Ingerir. 
Ingertar. 
Ingina. 
Inteligente. 

Impavidez. Inventar. 
Iroprovisar. Inverecundo. 
Individuo. Invierno. 
Inhibir. Invertir. 
Intervalo. Investigar. 
Intervenir. Investir. 
Invadir. Invitar. 
Invectiva.  Ltvocar. 

— `) 2 — 

I. 
D9 
	

IL 
	

1kv 
	 x . 

J. 
Jurgina Judihuelo. 	Java. 

Joven. I Jovial. 

Jueves. 
Juvenal 

Lanuginoso. 
Laringe. 
Legible. 
Legion. 
Legislar. 
Legitimar. 
Letargico. 
Litigio. 
Liturgia. 
Lbgica. 
Longevidad. 
Longitud. 

L. 
Larva. 
Lascivia. 
Lavar. 
Lave. 
Leva. 
Levada. 
Levadero. 

Levantar 
Leve. 
Levente. 
Levita. 
Liviano. 
Livido. 
Lovaniense. 

Laxar. 

LL. 
Llave. 	I Llover. 
Llevar. 	̀ 
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M. 

 R  .  _  v. x.  
Magia. Maharon. Aialevolo. 	Maravedi. Maxima. 
Magin. Mahoma. Malva. 	Maravilla. Maxime. 
Magisterio. Mahon. Malvasia. 	Marvete. 
Magistral. Marihuela. Malversar. 	Moscovita. 
Margen. Moharra. Malvis. 	Motivar. 
Metagoge. Moharracho. Malviz. 	Mover. 
Metalurq ia. Mobatra. Maquiavelo. 
Meteorologia. Mohacen.  
Mitologia. Moheda. 
Mori gerar. Mobina. 
Mucilaginoso. Mordihui. 

Muharra. 
Matihuelo. 

N. 

Necrologia. Narval. Nordoveste. N exo. 
Nonagenario. Natividad. Novar. Noxa. 

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

0. 

Orteologia. Oh. Observar. I Orvalle. Obnoxio. 
Octogenario. I Obviar. Ova. I Onix. 
Ontologia. I 	 I Octava. I Ovacion. I Ortodoxo. 
Originar. I 

I 	 I 
Ochava. Ovalar. Oxalme. 

Ortologia. Ochavo. Ovario. Oxcar. 
Orteologia. Oliva. Ove'a. 

Ovi. 
Oxiacanta. 

Oxigeno. 1  Olivarda. Oxido. 
Olivo. Ovillar. Oxigeno.  
Olvido. Ovolo. Oximaco. 

Oxizane. 
Oxte. 
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Paroxismo. 
Pixide. 
Praxis. 
Pretexta. 
Pretexto. 
Proximidad. 

R. 

Ravenes. Reverencia 
Reconvenir. Reverendo. 
Recova. Reverso. 
Recoveco. Rev6s. 
Rejuvenecer. Revezar. 
Relevar. Revisor. 
Relieve. Revocar. 
Reserva. Revolcar. 
Resolver. Revolucion. 
Revelar. Revulsion. 
Reveler. Rival. 
Reventar. Rivera. 
Reverbero. 
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P. 

v . 

Parva. Porvenir. 
Parvedad. Pravedad. 
PSrvulo. Precaver. 
Pasavante. Preservar. 
Pasiva. Prevalecer. 
Pavana. Prevalicar. 
Paves. Prevenir. 
Pavesa. Primavera. 
Pavia. Privar. 
PSvido. Privilegio. 
Pavilon. Proclive. 
Pavimento. Protervia. 
Pavo. Provecho. 
Pavonar. Proveer. 
Pavor. Provenzal. 
Pavordia. Proverbio. 
Perseverar. Provideneia. 
Perspectiva. Pr6vido. 
Pervertir. Provincia. 
Pervigilio. Provision. 
Pluvial. Provisor. 
Polvo. ( Provocar. 
pblvora. Pujavante. 

Pagel. 
Pagina. 
Panegirico. 
Pongelin. 
Paragoge. 
Paralogismo. 
Partologia. 
Pedagogia. 
Pelagiano. 
Penigero. 
Per^{euo. 
Perigeo. 
Pervigilio. 
Presagio. 
Primogenito. 
Privilegio. 
Prodigio. 
Proi enie. 
Pugil. 
Pungente. 

u. 
Pihua. 
Prohibir. 
Parihuela. 
Peribelio. 

Q. 
Quiucuagesima. I  Querva. 	i Quizaves. 

Quinguenervia. 

Redexion. Refrigerar. Ratihabicion 
Refug iar. l Rehacio. 
Refulgence. I Rehen. 
Regencia. Rebendija. 
Regimen. Rehilete. 
Region. Rehusar. 
Registrar. Retahila. 
Regitar. 
Reg urgitar. 
Reli g ion. 
Rigidez. 
Rongigata. 
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S. 
H.  

Sacrilegio. Sahorno. Saliva. 	I Servir. Sacafrax. 
Sagita. Sahumar. Salva. Servilla. Saxatil. 
Sagitario. Superhumeral. Salvaje. Servilleta. Saxifrage. 
Sargentear. Salvar. Severo. Sexagesimo. 
Sergenta. Salve. Sevicia. Sexagonal. 
Septuagesimo. Salvia. Sevilla. SexSn$ulo. 
Sexagesimo. Salville. Sierra. Sexemo. 
Sigfilar. Satino. Silva. Sexma. 
Silo$izar. Savia. Soliviar. Sexo. 
Sortilegio. Segovia. Solver. 
Sufralpo. Selva. Suare. 
Sugerir. Servador. Subvenir. 
Sngeto. 'I 	I A';tto. 

Su terfugio. 

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

Truhaa. 

U. 
Unigenito. I Univalvo. Univoco. 

Universal.  Uva. 
Univercidad. 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, 
V5lvula. 
Vendaval 
Villivina. 
Vivac. 
Vivar. 

Vivero. 
Viveza. 
Vivificar. 
Viviparo. 
Vivir. 
Volver. 
Volvo. 
Vulva. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



- 276 - 

V inicial. 
Vaca. Vaticinio. Ventosa. Viadera. Virus. 
Vacar. Vaya. Ventura. Viador. Viruta. 
Vaciar. Vecera. Venturina. Viajar. Visaje. 
Vacilar. Vecino. Venturo. Vianda. Visar. 
Vacisco. Vedar. Venus. Viaraza. Visco. 
Vade. Vedagambre. Ver. Viatico. Visera. 
Vadear. Vedija. Vera. Vibora. Vision. 
Vafe. Veduno. Verano. Vibrar. Visir. 
Vagar. Vega. Veratro. Viburno. Visita. 
Vagido. Vegetar. Veraz. ♦ icario. Vislumbre. 
Vag ina. Veguer. Verbena. 

Verberar. 
Vice. 
Vicio. 

Viso. 
Vispera. Vahanero. Vehemencia. 

Vahar. Vehiculo. Verbo. Vicisitud. Vitando. 
Vaharrera. Veinte. Verdad. Victima. Vitela. 
Vabido. Vejar. Verdasca. Victoria. Vitor. 
Vaida. Ve iga. Verde. Vicuna. Vitriolo. 
Vaina. Vela.  Verdea. Vid. Vitualla. 
Vaiven. Velar. Verderol. Vidriar. Vituperio. 
Va'ila. Velarde. Verdelon. Viejo. Viudo. 
Val. Veleidad. Verdolaga. Viena. Vivac. 
Vale. Veleta. Verdugo. Vientre. Vivar. 
Valencia. Velicar. Verdara. Viernes. Vivero. 
Valentia. Velo. Vereda. Viga. Vivificar. 
Valeo. Velon. Verga. Vigente. Viveza. 

Valer. Veloz. Vergajo. Vigesimo. Viviparo. 
Valeriana. Vello. Vergarzoso. Vigia. Vivir. 
Valetudinario. Vellon. Vergeta. Vigilar. Vizcacha. 
Validar. Vellora. VerFUenza. Vigor. Vizcaino. 
Valiza. Vellori. Vericueto. Vigilia. Vizeonde. 
Valon. Vellorita. Verificar. Vigota. Vocablo. 
Valuar. Vellutera. Verisimil. Vihuela. Vocation. 
Valve. Vena. Verja. Vii. Vocal. 
Valvascor. Venablo. Verjel. Vilipendio. Vocear. 
Vblvula. Venado. Verminoso. Vilo. Vociferar. 
Valla. Vena e. Vernal. Vilordo. Volar. 
Valle. Venalidad. Vero. 	( Vilorta. Volatilizar. 
Vanagloria. Vencejo. Veronica Villa. Volcan. 
Viindalo. Veneer. Verosimil. Villancico. Volcar. 
VSndola. Vendar. Verraco. Villano. Voleo. 
Vanguardia. Vendaval, Verriondo. Villivina. Voltario. 
Vanidad. Vender. Verruga. Villorin. Voltear. 
Vapor. Vendimia. Versar. Vimbre. Voluble. 
Vapular. Venetia. Versátil. Vinagre. Volumen. 
Vaqueta. Veneficio. Verseria. Vinculo. Voluntad. 
Vara. Veneno. Versiculo. Vindicar. i Voluptuosa. 
Varadero. Venera. Versificar. Vino. I Voluta. 
Varbasco. Venerar. Vertebra. Vii'ia. Volver. 
Varchilla. Venero. Vertello. I Viola. Volvo. 
Vardasca. Vengar. Verter. I Violar. Vbmica. 
Varenga. Venia. Vertiginoso. I Violario. Vbmito. 
Variar. Venial. Vesana. I Violento. Voraz. 
Vance. Venino. Vespero. Violeta. Vosotros. 

Venir. Vestibule. Violin. Votar. 
rraco. Venora. Vestigio. Vira. Vuestro. 
sallo. Venta. Vestiglo. Virar. Vulgar. 
sar. Venta,^ a. Vestir. Virgen. Vulgata. 
scon. Ventalla. Vestugo. Virgula. Vulnerar. 
sija. Ventalle. Veta. V iril. Vulpeja. 
so. Ventana. Veterano. Virio. Vulturno. 

LVáro n. 
 stacion. Ventear. Veterinario. Virol. Vulva. 
stago. Ventilar. Vetusto. Virote. 
sto. Ventiscar. Vez. Virtud. 
te. Ventor. Via. Viruela. 
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Y.  
G. 	 H. 	 v. 	 X. 

1 	I Yervo. 	i 	Yuxtaposieion. 

Z.  
Zoologia Zahareiio. 	Zanquivano. 	Zarevirz. 

Zahen. 
Zahena. 
Zaherir. 
Zahina. 
Zahon. 
Zabora. 
Zahori. 
Zaburda. 
Zanahoria. 
Zarzahan. 

a 
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PARTE CUARTA. 

ANALISIS. 

Nociones preliminares. 

4. flue es anblisis?-2. De cuantas maneras se puede analizar el lenguaje articulado'-
3. Que es analisis 16gico? — h. Que es analisis gramatical? 

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

2. De dos maneras podemos proceder para analizar, esto es , para 
descomponer el lenguaje articulado: 1.0 mirando al pensamiento; 2.° 
mirando a las palabras. 

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

4. El andlisis gramatical_es la descomposicion de una frase mi-
rando it las palabras para reconocer su naturaleza y las funciones que 
ejercen. 

If 
t 

(i) Vbase to que entendemos por frase (p8g. 107). 
(2) Velase (pig. 406) to quo entendemos por proposicion, sugeto y atributo. 

Tonto x. 	 19 
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SECCION PRIMERA.-ANALISIS LOGICO. 

S. I. Analisis de la frase y clasificacion de sus diferentes 
proposiciones. 

4. C6mo analizaremos la frase?- 2. C6mo conoceremos las proposiciones de que se 
compone una frase?-3. C6mo pueden clasificarse las diferentes proposiciones de que 
puede componerse la frase?-4. Qu6 se entiende por proposicion principal?—S. Cuantas 
clases de proposiciones principales hay?-6. Qu6 caract6res distintivos presentan las 
proposiciones principales, absolatas y relativas?-7. En qu6 casos puede ser dudoso 
ballar las proposiciones principales?-8. Qu6 se entiende por principal absoluta y 
principal relativa?-9. A qu6 llamamos proposiciones incidences?-40. Cuantas clases de 
proposiciones incidentes hay? - 41. Incidente determinativa 6 incidente explicativa.- 
12. A qu6 so Haman proposiciones subordinadas?—De las propostelones cousi- 
deradas en su enunciaelon. -13. Do cu'antas maneras pueden enunciarse las 
proposiciones?- 44. Qu6 es proposicion directa?-15. Qu6 es proposicion inversa?- 16. 
De cuantos modos puede ser inversa la proposition? —De In proposicion consi- 
derada en sus partes esenclales. -17. De cu6ntas maneras puede ser la pro- 
posicion considerada en sus partes esenciales? - 18. Cuando sera completa la proposi- 
cion?-19. Cuando sera eliptica?—Y de cuantas maneras puede serlo?-20. Cuando sera 
expletiva?-Y de cuintas maneras puede serlo?-21. Qu6 6rden debe seguirse en la enun- 

ciacion 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 en 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. 	 w 

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

4. 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 an siempre el primer lugar en la enun-
ciacion analitica del pensamie o. Ejemplos: 

A los troyanos el furioso Marte 
Animaba a la lid; A los aquivos 
La fuerte diosa, de brillantes ojos, 
Minerva. 

(Hermosi lla). 

En esta frase hay dos proposiciones principales : 

1.a El furioso Marte animaba a los troyanos A la lid. 
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2.a La fuerte diosa Minerva, de brillantes ojos, animaba (1) a los aqui- 

^'os a la lid (2). 
Ambas son principales, porque cada una de ellas representa por si 

en la frase sin la menor dependencia mutua. 

5. Las proposiciones principales son de dos especies: absolutas y 
relativas. 

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

La principal relativa es aquella que , aunque presenta un sentido 
completo, Sc une a la principal absoluta para desenvolver el suyo: v. g. 

La noche habia dispersado ya 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 la frase; y absoluta porque tiene 
por si misma un sentido completo. 

La proposicion antes que el sot disipando las tinieblas hubiese ilumi-
nado.el campo de batalla es principal, porque encierra el sentido principal 
del resto de la frase ; y telativa, puesto que va unida a ]a principal para 
desenvolver mejor el pensamiento expresado en ella. 

7. Los earacteres distintivos de las proposiciones principales son: 

1.0 Representar por si un sentido completo en la (rase. 
2.° Lievar siempre el verbo en el modo indicativo 6 usado en otro modo 

solo como equivalente del indicativo. 
3.° No ir precedidas de conjuncion siendo absolutas. 
4.o Ir 6 no ir precedidas de conjuncion siendo relativas, pero sin que 

puedan ser otras en el primer caso que y, ni, d, pero, luego, G algunas 
equivalentes a estas. 

8. Las dificultades que pueden ocurrir para hallar las proposiciones 
principales de una frase son: 

i.e El que se hallen suprimidas por elipsis , en cuyo caso no hay que 
suplirlas. 

2.° El que Sc hallen virtualmente contenidas en alguna palabra 6 expre- 

(1) Verbo y atributo suprimidos por elipsis. 
(2) Complemento suprimido por elipsis. 

- — 
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sion que por si no presenta caract6res de proposicion. En este caso hay que 
resolver esta palabra conforme at sentido que se suponc tendria en la 
mente del escritor a orador. 

3.o El que todas las proposiciones vayan precedidas de conjuncion, con 
to cual no se conocerA ]a proposicion absoluta; pero en este caso alguna de 
las conjunciones es redundante. - 

Ejetnplos del caso primero: 

ZQu6 vali6 la razon contra el torrente 
Del conmovido pueblo?.... 

(Martinez de la Rosa). 

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

(Cual infames reos 
A favor del horror de las tinieblas, 
Con recelo y pavor han de ocultarse 
Los que 6 la patria libertar intentan I 

(Ma1inez de la Rosa). 

ILos que intentan libertar b 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 la nnica prin-
cipal de la frase, sirviendo toda ells de sugeto , como sucede en todas las 
admirativas. 

Ejemplos del segundo caso: 

r.Ay 1 que ya presurosos 
Suben las largas naves..... 

La proposicion principal estb.en lay! que equivale A veo con dolor que 
presurosos., etc. 

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

(Cervantes). 

La proposicion principal esttl envuelta en la palabra si, que equivale b 
cierto 6 certisimo es que andaban entonces las simples y hermosas 
zagalejas , etc. 

Ejemplos del tercer caso: 

Y ha visto in luna brillar en el cielo , 
Serena y en calma mientras 61 llor6 , 
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Y ha visto los hombres pasar en el suelo, 
Y nadie a sus quejas los ojos volvi6. 

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

9. Las proposiciones incidentes son aquellas que solo represpntan 
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 6 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 , ]a fruta de los brboles, el 
olor de las flores, cada cosa de estas de por si y todas juntas convidaban 6 
toner por acertado el parecer de quo alli estuviesemos el tiempo que las 
fiestas durasen. 

En esta frase hay tres proposiciones incidentes: 

i.a Que era ]a del vvLano 
2.a De que alli estuviesemos. 
3•a Que las fiestas durasen. 

Cuyas proposiciones no son mas que parses de la proposicion principal, 
como luego observaremos at tratar del anblisis de Ia proposicion. 

10. Las proposiciones incidentes son de dos especies, deterntina-

livas• y explicativas. 
11. La proposicionincidente determinativa es aquella que est5 enla-

zada de una manera inseparable at sugeto 6 at atributo de otra proposi-
cion para determinar su sentido: v. g. 

La pasion que mas profundas huellas deja en el alma es la do los 
celos. 

La proposicion que mas pro fund as huellas deja en el alma es incidence 
determinativa, puesto que Si se suprimiese la otra proposicion , la pasion 
es la de los celos, presentaria un sentido completamente diverso , 6 mejor 
dicho, no tendria sentido. 

La proposition incidente explicative es aquella que esta enlazada 
at sugeto 6 at atributo de otra proposicion de una manera separable. 
Ejemplo: 

Estas concesiones, que dos meses antes hubieran evitado (vs horrores 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-281- 

y escdndalos de la guerra civil, parecieron ya por tardias indiciog 
de flaqueza 6 aun de asecbanza. 

(Martinez de la Rosa). 

Esta proposicion que dos meses antes hubieran evitado los horrores y 
escdndalos de la guerra civil es incidente explicativa, porque aunque se 
suprimiese la otra proposicion las concesiones parecieron ya por tar-
dia.s, etc. , conservaria un sentido completo. 

12. Llamanse proposiciones subordinadas alas que estan enlazadas 
a otras proposiciones por medio de conjunciones , exceptuando las pe-
culiares de las principales relativas y, ni, e, 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 incidences en. 
que no se relieren aisladamente at sugeto 6 at atributo , sino a una pro-
posicion entera. Por consiguiente , esta clase de proposiciones dependent 
siempre de otras , sin las cuales presentarian un sentido vago 6 no ten-
drian ninguno. Ejemplos: 

Los hombres no serian tan malvados 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 do otra, sino 
A Ia proposicion entera los hombres no serian tan malvados. 

13. be las proposiciones consideradas en su 
enunelaelon.—Las proposiciones consideradas en su enunciation 
pueden ser directors 6 inversas. 

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

Napoleon Bonaparte , general de la republica francesa , derrot6 con?- 
pletamente los africanos en la batalla de las Pirbmides de Egipto. 

15. La proposicion sera inversa 6 indirecta cuando las palabras de 
que se componeno esten colocadas en un Orden analitico. 

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

(1) Vease la definition de to que se entiende por complemento (pig. 106). 
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posible invertir el Orden analltico. En la sintaxis hemos tenido ocasion 
de notar no pocos casos de inversion. 

17. The la proposiclon coiisiderada en sins partes 
esenciales.—La proposicion considerada en sus partes esenciales 
puede ser co!npleta, cliptica o expleliva. 

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 o 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.° por la del atributo ; 4.° por Ia del sugeto 
y del verbo ; 5.° por la del verbo y ',del atributo; 6.° por la del sugeto, del 
verbo y del atributo. 

1.0 Al grito de la patria 
Volemos , compaiieros, 
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. 8  Nosotros blandamos los aceros ; nosotros, sugeto suprimido por 

elipsis. 
3•8 Que la patria intrEpida nos da; patria, sugeto suprimido por elipsis. 

2.° Tiu que siempre 4 los dGspotas fuiste 
Como A negras tormentas el sol. 

(Espronceda). 

En esta frase hay dos proposiciones 
1.a Tu que fuiste siempre a los despotas 
2.a Como cl sol fue i negras tormentas; fue, verbo suprimido por elipsis 

3° Fuera sermon en desierto. 
(1ifartinez de la Rosa). 

En esta frase hay una proposicion : 

Sermon fuera predicado en desierto ; predioado, atributo suprimido 
por elipsis. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 286 — 
4.° Que es ciego en las pretensiones , ligero en los pensamientos, cruet 

en las obras , desnudo y pobre en las riquezas del entendimiento. 
(Cervantes). 

En esta frase hay cuatro proposiciones : 

1.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 cruel y pobre en las riquezas del entendimiento. 

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

8.° Dem6stenes fue mas elocuente que Ciceron. 

En esta frase bay dos proposiciones: 

9.a Dem6stenes fue mas elocuente que , etc.. 
2.8 Que Ciceron fue elocuente 

Fue elocuente , verbo y atributo suprimido por elipsis. 
6.° y Y que saque ? Desenganos. 

(Martinez de la Rosa). 

En esta frase hay tres proposiciones 

1.a Yo pregunto, etc. 
2.a jQue saque? . . . . 
3•a Yo saque desenganos. 

En la 1.8 y 3 a estan suprimidos por elipsis el sugeto, el verbo y el 
atributo. 

NOTA. No tnanifestamos las olipsis 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 
infitil para su completa y logica construction. 

La proposicion puede ser expletiva por pleonasmo : 1.0 del sugeto; 
2.° del atributo ; 3.° de los complementos. Ejemplos : 

1.° 1 Yo, yo pararme en escriipulos, ique delirio ! yo, sugeto repetido por 
pleonasmo. 

2.° Fue el amo, el amo mismo quien to dispuso: amo, atributo; el amo 
mismo, atributo repetido por pleonasmo. 

3.° 1 Tu me asesinas ! ! et mi que to colme de beneficios 1 me, regimen 
directo ; it mi , regimen directo repetido por pleonasmo. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 287 — 
21. Al analizar logicamente una frase debe seguirse un Orden en Ia 

enunciacion de las proposiciones que encierra. 
Reconocido, pues, el nitmero-de estas, se analizaran en Ia manera 

siguiente : 
1.0 Las proposiciones principales absolutes. 
2.° Las principales relativas. 
3." Las incidentes determinativas y explicativas. 
4.° Las subordinadas. 

De cualquiera de estas se manifestara: 

1." Si es directa 6 inversa. 
2.° Si es completa , cliptica 6 expletiva. 

s. It. Analisis de la proposicion y clusifcacion de sus partes com- 
ponentes. 

4. C6mo se analizan las proposiciones?— ,Cui<les son las partes componentes de un a 
proposition? -2. Como pueden clasificarse el sugeto y el atributo, 6 lo que es to mismo, 
cufintas especies hay de sugetos y atributos?- 3. Qur es sugeto simple?—que es sugeto 
compuesto?- 4. Qu& es atributo simple?— qub es atributo compuesto 9-5. Que es sugeto 
y atributo incomplexo y complexo?-6. Qu6 se entiende por sugeto y atributo lbgico? 

1. Analizar una proposicion es manifestar las partes de que se 
compone. 

Las partes componentes de una proposicion son el sugeto, el verbo 
y el atributo , segun dijimos (peg. 106). 

2. El sugeto y el atributo pueden clasificarse en simples y compues-
tos, incomplexos y coinplexos, y logi.cos; esto es, hay cinco especies de 
sugetos y atributos a que podemos dar los nombres enunciados (1). 

3. El sugeto es simple cuando indica un solo ser d seres de una mis-
ma especie tomados colectivamente. Ejemplos: 

La verdad es siempre amada ;—los hombres son animales omnivoros. 

El sugeto es compuesto cuando indica dos 6 mas sores de distintas 
especies. Ejemplo: 

Eljuego y la embriaguez son vicios degradantes. 

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

(1) En la pig. 106 se halla la definition de to que se entiende por sugeto y atributo 
en general , y en la 115 lo quo sc entiende por sugeto y atributo gramatical. 
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La noche es apacible;—el amor huye. 

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

La nieve es blanca y fria;—el fuego calienta y volatiliza. 

5. El sugeto y el atributo serin incomplexos cuando no van acotn-
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 sot sera un sugeto 1Ggico ; brillando con resplandor 
rojizo sera el atributo l6gico. 

§. III. Analisis del sugeto, del verbo y del atributo. 

4. Qu6 es analizar el sugeto, el verbo y el atributo de una proposicion?-2. Do cu5ntas 
maneras puede enunciarse el sugeto?-3. Y el verbo?-4. Y el atributo?- 5. Quo es com- 
plemento l6gico?- 6. CuSntas especies de complementos logicos hay?- 7. Comple- 
mento modificativo?-8. Complemento directo ?-9. Complemento indirecto?— 10. Com- 
plemento circunstancial?- 11. Qu6 Orden debe seguirse en la enunciation analitica de 

los complementos. 

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 complernentos que las acompanan. 

El sugeto puede enunciarse de cuatro modos: 

4.° Por un sustantivo : la tuna palidece. 
2.° Por un adjetivo empleado sustantivadamente : to iitil es preferible a 

Jo hello. 

(1) Las proposiciones incidentes determinativas y explicativas hacen parte del su-
geto y atributo 16gico de las proposiciones principales, por to cual son llamadas por los 
gram5ticos proposiciones complementos, segun hemos indicado (pfig. 283). ' 
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3° For un pronotnbre : to hablaste demasiado. 
4.° For un intinitivo : analizar es descomponer. 

3. El verbo puede enunciarse de dos modos: 

1.0 For el verbo ser distinto: la virtud es amable. 
2.° Por el verbo ser combinado con el adjetivo activo: el desaraciado 

llora, es decir, es llorando 6 estc (1) llorando. 

4. El atributo puede enunciarse de siete modos: 

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

es pidiendo 6 estii pidiendo. 
3.° Por un adjetivo pasivo : la escuadra fue incendiada por los turcos. 
4.° For tin sustantivo : su guia es el placer. 
5.° For un adjetivo tornado sustantivadamente : su guia es lo agradable. 

6.° For un pronombre : el ladron fue el. 
7.° Por un infnitivo: proteger los des6rdenes es animar el vicio. 

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

El hombre hipdcrita es un s6r degradado. 

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

atributo , y son por consiguiente complementos 16gicos de dicha propo-
sicion. 

6. Hay cuatro especies de complementos logicos: el modiflcativo, 
el directo, el indirecto y el circunstancial. 

7. El complemento modi/icativo es el que sirve para modilcar at su-
geto 6 al atributo (2). Ejemplos: 

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

8. El complemento directo es el que completa directamente cl senti-
do del verbo. No Ileva preposicion intermedia, y solo con los sustantivos 
propios 6 individuales se usa de la preposicion d (vcase pig. 106). 

(1) El verbo estar equivalente ra ser. 
(2) Este complemento le representan siempre los adjetivos 6 las votes del modo par-

licipio. esto es, el adjetivo activo y pasivo. 
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Yo adoro la virtud. 
Yo adoro A Dios. 

9. El complemento indirecto completa indire^'tamente el sentido del 
sugeto o del atributo. Este complemento lleva siempre preposition in-
termedia (vease pag. 106). Ejemplos: 

El amor de lajusticia esta grabado en todos los corazones. 

10. El complemento circunstancial se une al sugeto 6 al atributo 
para expresar 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 attalisis del sugeto y atributo se comienza : 

1.° Por los complementos modifcativos. 
2.- Por el complemento directo. 
3.o Por el indirecto. 
Co Por el circunstancial. 

12. El sugeto contesta a las preguntas: equicn? Lqud? 
El verbo it estas: ique es? quc tiene? ique hate? 
El atributo y el complenaento modificativo it estas: jcudl? eque? 
El complemento directo it las siguientes, hechas despues del verbo: 

Lquien? Zque? 
El complemento indirecto it estas, hechas tambien despues del ver-

bo: ode quien? £de quc? já quien? d que? Lpor quien? gpor que? para 
quien? 1para qud? Zen quien? Zen qud? 

El complemento circunstancial it estas: Lcuc ndo? id6nde? Lconao? 
^cudntos? epor qu6? den que caso? etc. Ejemplos: 	- 	• ti 

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

iQuien gana? el general (sugeto). 
iCual general? diestro (completnento modifleativo). 
iDiestro en que? en el arte (complemento indirecto). 
LEn cut l arte? militar (complemento modificativo). 
jQue hate? gana, esid ganando (verbo y atributo). 
iCudndo? siempre (circunstancia de tiempo 6 complemento circuns- 

tancial). 
9C6mo? con sus disposiciones (circunstancia de modo 6 complemento 

circunstancial). 
Gana l,que? las batallas (complemento 6 regimen directo). 
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Gana i,a quienes? Ai los enemigos (complemento 6 regimen indirecto). 

SECCION SEGUNDA.-ANALISIS GRAMATICAL. 

S. I. De la naluraleza gramatical de las palabras. 

1. Que tenemos que considerar en la naturaleza gramatical de las palabras? -2. Qua 

quiere decir indicar la clase de una palabra?- 3. Quit es indicar la especie de las pala- 
bras?— d. Que es indicar las 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 accideiiles. 

2. Indicar la clase de una palabra es manifestar: 

Si es sustantivo, pronombre, adjetivo, articulo, verbo, preposicion, con-
juncion 6 interjecion. 

3. Indicar la especie de las palabras es decir: 

Si el substantivo es fisico, moral 6 metafisico, individual 6 general (di-
visible 6 indivisible 6 colectivo), simple 6 compuesto primitivo 6 derivado 
(aumentativo 6 diminutivo). 

Si cl pronombre es personal (de in 1•8 , 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 (transitivo , 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 6 la preposicion y 6 la interjecion Sc anuncia simplemente su. 

clase. 

4. Indicar las modificaciones de las palabras es manifestar: 

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

El genero, el nzimero y In persona para los pronombres. 
La persona , el tiempo, cl ntimero , el modo y la conjugation pare los 

verbos. 

5. Indicar los accidentes de las palabras es manifestar: 
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Si el sustantivo general esta accidentalmente empleado comp individual 
reciprocamente. 

Si cl sustantivo csta accidentalmente usado como adjetivo. 
Si el adjetivo esta accidentalmente usado como sustantivo 6 como ad-

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

dos como auxiliares. 

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

4. Que se entiende per funcion gramatical de las palabras ?-2. CuAles son las funcio- 
nes gramaticales on cads una de las nueve clases de palabras? 

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

2. En la sintaxis, seccion segunda de la primera parle de estos 
Elemenlos de la lengua espanola, dejamos detalladas al principio de 
cada S. las funciones que ejercen las diferentes clases de palabras. 

AP1NDICE AL ANALISIS GRAMATICAL (4). 

1. A qu6 so llama oracion?-2. Cuantas clases hay de ellas? -3. Qua son oraciones pri-
meras y segundas de verbo sustantivo?-8: 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.! -10. Y las de gerundio? 

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

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

Los gramaticos 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 Hainan oraciones primeras de verbo sustantivo las que constan 

(1) Lo poco que diremos en este apandice es una antigualla, Si no perjudicial, por 
to menos inutil paraanalizarbien logica y gramaticalmente; pero como tat vez a mu-
chos aspirantes A maestros se les exigira analizar por este vetusto matodo , to consig- 
namos aqui A fin de que no lo ignores los examinandos. 
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de nominativo (1) antes del verbo ser,  , y nominativo despues (2) : v. g. 

Dios es misericordioso. 

Son segundas las 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 verho 
active: V. g. 

Dios premia. 

4. La primers de pasiva consta de nominativo, persona paciente , verbo 
en la voz pasiva y ablativo regido de por 6 de (3): v. g. 

El mundo fue hecho por Dios. 

La segunda de pasiva consta de nominativo y verbo en la voz pasiva: V. g. 

El mundo fue hecho. 

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

La prinnyera de infinitivo consta de nominativo (6), verbo determi-
nante, verbo determinado 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. 

6. Las oraciones que constan de dos verbos unidos por la coojuncion 

(1) Nominativo antes lo mismo que sugeto. 
(2) Nominativo despues to mismo que atributo. 
(3) Lo mismo que sugeto del verbo 6 sugeto gramatical. 
(4) Lo mismo que complemento 6 regimen directo. 
(5) Complemento indirecto. 
(6) Sugeto. 
(7) Verbo y atributo. 
(8) Complemento directo. 
(9) Complemento del complemento. 
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que, toman el nombre de oraciones do indicativo 6 de subjuntivo , segun 
que el segundo verbo este en indicativo 6 en subjuntivo. 

La primers de indicativo 6 subjuntivo consta de nominativo , verbo 
determinante, vcrbo determinado on indicativo, 6 subjuntivo y acusativo. 
Ejemplos: 

Pienso que ganaras dinero. 
El general dispuso que se atacase at enemigo. 

Estas oraciones quedan convertidas on segundas con Ia supresion del 
acusativo: v. g. 

Pienso que ganaras. 
El general dispuso que se atacase. 

7. Lliimanse oraciones de relativo las que so enlazan con otras por 
medio del relativo que. 

Estas oraciones, si son primeras, constan de antecedente at relative, 
relativo, verbo activo y acusativo: v. g. 

La razon que no nos convence no es razon. 

Estas mismas oraciones serbn segundas sin el acusativo: 

La razon que no convence. 

S. Llfitnanse oraciones condicionales las que estan entazadas por la 
conjuncion Si: V. g. 

Si estudias sabrfis. 

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

9. Finalmente , denominan oraciones de gerundio (1) aquellas en quo 
esta voz del verbo puede resolverse en alguno do los modos personates: v. g. 

Escuchandola razon se consigue ser prudente. 

Puede resolverse en: 

Cuando se escuchala razon se consigue ser prudente. 

(1) Adjetivo activo. 
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PARTE QUINTA. 

PUNTUACION. 

S. I. De la puntuacion en general. 

1. Cual es el objeto de la puntuacion?-2. En que principios estfl fundada la puntua- 
cion ?-3. Cuintos y tulles son los signos de la puntuacion? 

1. La puntuacion tiene un doble objeto: 1.° distinguir las diferentes 
relaciones que existen entre las frases y sus partes ; 2.° indicar el paraje 
en que se debe hater pausa para tomar aliento. 

2. Por consiguiente la puntuacion descansa en dos principios prin-
cipales : el sentido de las frases y la necesidad de la respiration. 

3. Los signos de puntuacion son once , cuyos nombres y figura 
son asi : 

Coma .. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
Punto y coma. . . . . 
Dos puntos. 	.. 	. 	. 	. 	. 
Punto final. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 
Punto de interrogation. j? 
Punto de admiration. ; 
Puntos suspensivos.. . ... 
Parentesis. 	. 	. 	. 	. 	. 	. ( 	) 
Guion mayor. . . . . . — 
Comillas. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. « n 

Aparte. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. S 

J. 11. Uso de la coma, del punto y coma y de los dos punlos. 

4. Cuando debe usarse de la coma? —2. Y del punto v coma?— 3. Y de los dos puntos? 

1. Usaremos de la coma: 
1.0 Para separar las partes semejantes de una misma proposition, 
ToMO 1. 	 20 
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eomo sugetos , atributos d complementos de igual naturaleza. Ejemplos: 

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

(Martinez de la Rosa). 

No hay quien me asista! 
Gritaba ]a muger: es un perdido, 
Un servil , un ladron, un anarquista, 
Ha querido matar a mi marido. 

(Esproneeda). 

Roma pidiendo humilde a los vencidos 
Leyes, 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 6 poca 
extension. Ejemplos: 

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

Quc rabien ]as tias, 
Que rin`an las madres, 
Que llueva , que truene, 
Que nieve, que escarche , 
Que rujan los vientos , 
Que bramen los mares..... 

(Martinez de la Rosa). 

Puebla el mar, surca el aire, el globo mide..... 
(Martinez de to Rosa). 

EZCEPCIONES I LOS DOS PRIMEROS CASOS. -4.a excepcion. Si los 1oetos, los 
atributos, ]as complementos 6 las proposiciones de igual naturaleza estan 
unidas por una de las conjunciones y, ni, 6, no se usa de Ia coma con 
tat que la reunion de estas partes no exceda del alcance de la respiracion. 
Ejemplos: 

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

(Martinez de la Rosa). 

Virtud contemplo libertad y gloria. 	
(Eapronceda). 

. De acero el pecho fuerte, 
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De acero el brazo armad 
lndependencia 6 enuerte: 

O Muerte ! 
0 rnuerte 6 libertad; 

O libertad! 
(Martinez de la Rosa). 

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

2.1 excepcion.—No se suprime la coma antes de la conjuncion y, oy ni 
cuando se repite por elegancia, como sucede frecuentemente en poesia : 

Voz admirable, y vaga , y misteriosa..... 
(Espronceda). 

Y entre aromas, y gloria, y resplandores. 
Recibe humilde admiracion y amores. 	

(Espronceda). 

A influjo tan grato 
No hay firme recato, 
Ni puerta, ni muro, 
Ni alcazar 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 de-
masiada extension. Ejemplos: 

Shkespeare sin embargo, con mayor genio que saber, con mayor 
presentimiento que calcuto , ADELANTO la forma del poema dramatico. 

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

genio del cristianismo. 
(Roe de Olano). 

El huracan ARREBAT6 con eu furioso impetu , en algunos segundus, 

el producto de muchos dias de faenas, afanes y cuidados. 
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*71G.. Para denotar la inversion de un complemento 6 de una proposition. 
Ejemplos : 

M mada pa trig ,nia , 
Al fin to uelvo a ver!..... 

Aunquc la ciega suerte muestre acaso 
La enga?iadora faz,grata y propicia, 
No-en to ilusion presumas, taro Arnesto, 
Que disfrute el mortal dicha cumplida '....etc. 

(Martinez de la Rosa). 

B.- Antes y despues de las proposiciones incidentes explicativas : 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 fue preciso 
satisfacer, como ]a experiencia.... etc. 

Advertencia. No debe _ponerse coma antes de las proposiciones inciden-
tes determinativas, porque estas son inseparables del sugeto 6 del atributo 
que las Ileva por complemento. Ejemplos : 

La pasion quo mas funestas huellas deja tras ii ES Ia de los celos. 
La posteridad solamente sacs publica justicia at talento que no 

domina por las armas. 	
[Ros de Olano). 

6.0 Antes y despues de toda palabra 6 reunion de palabras que pueda 
omitirse y sin alterar el sentido de la frase, como los adjetivos y votes del 
modo participio acompanadas de un regimen , los complementos circuns-
tanciales, ]as palabras haciendo funciones de ap6strofe, las proposiciones 
intercalares, etc. Ejemplos: 

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

Ali biew , nei •consuelo , mi'gloria, mi viola, 
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Ven , Laura querida, y en plscidos lazos 
Te ciiia en mis brazos , te escuche, te mire , 

De jubilo espire 1 

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

(Espronceda). 

Se d6cil, Fabio, atiende 6 mis razones. 

A todos, gCoria , to pendon nos guia. 

En el soberbio alcdzar mnahometano , 
Del perfdo Boadil dejado apenas, 

(Martinez de In Rosa). 

Y ally en el alcazar, orgulLo del moro, 
Quo ya de tres siglos la mono aruino, 
Rodando en los muros de marmoles y oro. 
Un sordo murmullo de amor reson6..... 

(Martinez de to Rosa). 

7.° Pare denotar la elipsis del verbo. Ejemplos: 

Juro que mi vestido sera negro ; mis aposeutos, Idbregos; mis 
manteles, tristes; y mi compania , la misma soledad. 

(Cervantes). 

S.• Antes y despues del sugeto de una proposicion eliptica en la cual 
solo esta parte va expresa. Ejemplos: 

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

?. Se usar5 del punto y coma: 

t.° Para separar las proposiciones semejantes de cierta extension. 
Ejemplos: 	

Amor resonaron las grutas del rio; 
Amor en las selvas canto el ruiseiior; 
Amor las montanas, el bosque sombrio, 
La tierra, los cielos, repiten amor. 

Al jaspe ya cubren abrojos y espinas; 
Do rosas crecieron, la zarza se ve ;  
A llanto provocan las miseras ruinas; 
Los rotos escombros detieuen el pie. 

(Dian/iocv de In Rosa). 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 300 — 

2.• Para separar dos proposiciones que se oponen S comparan entre si: 

Al Dios de Sabaoth honor y gloria 
Cantemos su poder y su bondad: 
Al debit da la palma y la victoria; 
Confunde la altivez y la maldad. 

3. Para separar las partes principales de cualquier enunciacion 
cuyas partes subalternas exijan la coma. Ejemplos: 

1Al pie del arbol mismo, entre la yerba 
La luciernaga apenas relucia; 
Mas no menos sus titulos de gloria 
Recordaba b la par desvanecida: 
Los prados me dies el cielo por recreo 
Las flores por morada y per delicia 
Para mi sola el c@tiro las abre , 
Las tine el sot y el alba las rocia ; 
Me apaciento en Ia tierra , como el brute; 
Las alas bato, come el ave altiva ; 
Doy luz al hombre, que cam ma a ciegas; 
Y alguna estrella mi esplendor envidia. 

(Martinez de la Rosa). 

3. Se emplearan los dos puntos : 

1. 0  Despues de terminada una frase cuando se sigue otra que la 
desarrolla o aclara. Ejemplos: 

iAy! su corazon se seta, 
Y buyen de 61 sus ilusiones. 
Delirio son engauoso 
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 Ia inuerte arrebatada , 
La fabrica del mundo y su portento , 
Sin regla, ni compas canta mi lira 
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Solo mi ardiente corazon me inspirer. 

A ti las quejas de mi tnal profundo 
Hermosa sin ventura , yo te envio : 
Nis versos son to corazon y cl mio. 

(Espronceda). 

`l. Cuando se comieuza una enumeracion O cuando se termina 
Ejemplos 

At amor todo coneida : 
Amor da al hombre consuelo; 
Amor al mundo da vida; 
Aman la tierra y el cielo. 

(Martinez de to Rosa). 

De cien truenosjuntos retumba el fragor 
En buques, snontanas, cavernas, torrentes: 
Quiza son del miedo los genios potentes 
Que el c5ntico entonan de espanto y terror. 

(Espronceda). 

3.° Despues de una proposition que anuncia una cosa. Ejemplos: 

Y amor me dice: 
«Sigue , infelice 
Sigue to huella , 
Lograras vella.....» 
Y eco ret umba : 
((Ni aun en la tumba 
Que el hado te condena , 
A morir con la biarbara cadena. 

(Martinez de la Rosa). 

%. II[. Uso del punto, del punto de interrogation, del punto de admi- 
racion y de Iris puntos suspensivos. 

I. Cuando 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 al fin de todas las frases independientes 
de las siguientes , o que solo se relteret a ellas en el fondo del pen-
samiento que se desenvuelve en el discurso. Ejemplos: 

La diosa tenia en la mano un cetro de oro pare mandar S las olas. Un 
rostro sereno y Ileno de magestad. Los tritones conducian su carro. Eolo 
aparecia en los aires diligente a inquieto. 
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2. El punto de interrogacion se pone al principio y al fin de una 
frase interrogativa. Ejemplos: 

^,Quien calmara mi dolor? 
yQuien enjugara mi Ilanto? 
i,No habr5 alivio it mi quebranto? 
LNadie escucha mi clamor? 

(Espronceda). 

3. El punto de admiracion se emplea antes y despues de las inter-
jeciones , de algunos apostrofes , maxime si van acompanados de inter-
jecion , y de todas las frases que expresan algun vivo movimiento del 
animo , como la sorpresa , la extraneza, el terror, la indignation, la 
ternura , la piedad, la alegria, etc. Ejempios: 

;Ay! yo cal de la elevada cumbre 
En onda cima que A mis pies se abri6 : 
;Grande es mi pena , larga mi agonia ! 
lUna mano! ;ayudadme ! icompasion ! 

1Oh ! Si me amas! Si to amor es cierto, 
llevame at punto donde yo soie : 
iUn cabello! ;un cabello! icampo abierto! 
Y dejame frenetico correr. 

Y yo ; pobre •de mi! sigo to lumbre , 
Tambien ;oh gloria 1 en busca de renombre. 

(Espronceda). 

4. Los puntos suspensivos se emplean cuando deseamos dejar por 
terminar una frase empezada. Ejemplos : 

Un delator aqui yace..... 
;Chito! que el muerto se hate. 

(Martinez de la Rosa). 

S. 1V. Uso del parentesis , de las comillas, del guion mayor y del 
aparte. 

I. Cuando emplearemos el parentesis?-2. Y las comillas?-3. Y el guion mayor?-4. Y 
of aparte? 

1.. Emplearemos el parentesis para encerrar ciertas palabras o 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: 
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iay cuitadilla de mi 
(Dijo suspirando Cloris), 
Venid , zagalas , y ved 
La im5gen de mnis amores! 

2. Las comillas se usan en esta forma (a) de la primer palabra de 
cada Linea de una cita, yen esta (») at fin de la tiltima palabra de ella. 
Ejemplo: 

«1Todo es mentira, vanidad, locura!n 
Con sonrisa sarcistica esclam6. 

3. Se usa el guion mayor pars anunciar el cambio de interlocutor y 
evitar la repeticion de dijo, respondio, etc. Ejemplo: 

Acudid , zagalas.... 
lQue undo amor vendo! 
Miradle en mi mane 
Por Las alas preso.- 
ZEs d6cil? —Y niio.- 
ZDonoso?— Hechicero. — 
,Calladito?—Mudo. — 
dComplacient e? — Ciego. — 
jAlegre?— Cual mayo.- 
ZVeloz? —Como el viento.- 
.Y fiiel?— Cual vosotras.- 
Ya no le queremos. 

(Martinez de la Rosa). 

4. El aparte se emplea para distinguir las diferentes partes de un 
asunto. Consiste en empezar el nuevo articulo en la Linea siguiente un 
poco mas at medio de la plana. A veces, aunque no siempre, lleva este 
signo (S). 
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C&PITLLO W. 

LITERATURA. 
SECCION PRIMERA.-DE LA LITERATURA EN GENERAL. 

S. I. Clasijicacion de los diversos generos de lileratura en prosa 
y verso. 

1. Definicion de la literatura.—Cuales son Los principales generos de literatura? 

1. La literatura es el conjunto de las bellas letras ysu conocimiento, 
o sea el de los modelos que se hallan 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 epico ; 3.° genero dra-
ndtico; 4• 0  genero diddctico ; 5•0  genero pastoril; 6.° genero elegiaco, 
y 7•° genero de las poesias cortas. 

2.° En prosa: 1. 0  Genero oratorio; 2.° gdnero didactico; 3•0  ge-
nero historico ; !4.° genero novelesco , y 5.° genero epistolar. 

S. 11. Diferentesgeneros de literalura en prosa. 
1. Que comprende el gOnero oratorios -2. Que comprende el genero didactico?-3. Que 
comprende el genero bistorico? — b. Que comprende el genero novelesco? —5. Que 

comprende el genero epistolar? 

1. GEnero oratorio. El genero oratorio comprende: la ora-
toria de ]a tribuna, Ilamada tambien oratoria politica o parlarnentaria; 
Ia oratoria tnilitar ; la oratoria forense 6 judicial; Ia oratoria del plil-
pito o sagrada, y la orataria acadCmica. 

ORATOHIA DE LA TRIBUNA. 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-
cian acerea de los negocios p{Iblicos: domina los congresos , pre-
side las deliberaciones del pueblo , ilustra los consejos del' senado, 
hace las leyes, arregla las ventas pfiblicas , hace la paz y la guerra, y' fi- 
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nalmente , decide de la suerte de las naciones. Por eso este genero es el 
que admite mas movimienlo, was color, mas valentia en las ideas, mas 
fantasia en las imagenes, was galas en cl lenguaje. Puede muchas 
veces dirigirse 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 excitar o sostener el valor de sus tropas. hn nues-
tros dias se 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 u condene una 6 
mas personas en una demanda civil o criminal. 

ORATORIA DEL PULPITO. La constituyen los discursos que se dirigen 
desde el piilpito 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 coal se llama tambien este genero oratoria sagrada 6 evan-
gelica. 

La oratorio del pulpito comprende el sermon, la plritica , el panegi-
rico cristiano y la oracion ftinebre.— El sermon es un discurso regular. 
en el cual el predicador trata un punto de doctrina 6 de moral. —La pta-
tica es un discurso en que se explica la epistola o evangelic del dia.—E1 
panegirico cristiano es un discurso exclusivamente consagrado a la ala-
banza de los santos. —La oracion funebre sagrada es un elogio de un 
personaje ilustre por su position social , sus talentos y sus virtudes, 
pronunciado despues de su muerte desde la ccitedra evangelica. 

ORATORIA ACADEMICA. La oratoria acadcmica , asi llamada porque 
tiene generalmente por teatro las academias 6 sociedades cientificas, 
comprende: f.° los discursos de recepcion; 2.° los elogios histdricos 
de los grandes hombres; 3.° las arengas; 4•° las memorias acerca de 
las ciencias, las Tetras, las artes y sobre todo genero de erudition; 5•0 

los panegiricos profanos; 6.° las oraciones pt blicas profanas. 
Entiendense por discursos de recepcion los que pronuncia un mietn-

bro modernamente electo el dia de su recepcion o admision en Ia aca-
demia o sociedad cientifica.—Las arengas son unos cumplimientos o 
felicitaciones de gracias dirigidas a un principe o lnagistrado en una 
ocasion solemne. —Las memorias son la exposition de las observaciones 
u de los descubrimientos en una ciencia u en un arte, las disertaciones 
acerca de los puntos de historia, de cronologia , de critica, etc., que se 
dilucidan.—El panegirico profano es un discurso en alabanzade on per-
sonaje, cuyas virtudes o acciones se proponen como modelos.—La ora- 
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cion funebr•e profafla es una especie de panegirico consagradv -a la me-
moria de los muertos. 

2. Qenero dtdActico. El genero didcictico comprende los tra-
tados que versan acerca de la religion, la moral, la filosofia propiamen-
te dicha, la politica, It critica, las ciencias, las artes y las bellas 
letras. 

3. Genero historieo. —El genero historico comprende la his-
toric propiamente dicha, las biografias , los anales, las memorias y la 
hisloria titeraria. 

HISTORIA PROPIAMENTE DICHA. La historia es la narracion de los su-
cesos verdaderos. ((Es, dice Ciceron, ei testigo de los tiempos, la luz de 
la verdad, la vida de la memoria, la escuela do la vida, la mensajera de 
Ia antigiiedad.0 

La historia se divide desde luego on historia sagrada y profana o 
civil: la una considera los hombres en sus relaciones con Dios; la otra 
en sus relaciones con sus semejantes. 

La historia sagrada encierra todos los hechos relativos a la religion 
desde el origen del mundo hasta nuestros dias. Dividese en dos partes: 
la una, que precede a la venida del Mesias, se llama hisloria sagrada 
(la Biblia); la otra, que sigue at nacimiento de J. C. y se extiende hasta 
nuestros dias , se llama historia eclesidstica. 

La historia profana o civil comprende todos los aeontecimientos 
pasados en los imperios y en los diversos paises de la tierra. Subdivide-
se en historia universal, historic general a historia particular.—La 
historia civil es general cuando abraza los anales de todos los pue-
blos, desde Ia fundacion de las primeras monarquias hasta nuestros 
dias.—La historia civil es universal cuando abraza los hechos de toda 
una epoca, 6 los de un imperio on toda su duracion.—La historia civil 
es particular cuando trata algun acontecimiento grande O algun periodo 
que puede ser conocido como formando un todo. 

BLOGRAFiA. La biografia es una historia 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 considers at hombre p(iblico was que at 
hombre privado; y en la segunda se considera asi at hombre privado 
como at hombre ptiblico. 

ANALES. Se entiende generalmente por anales una coleccion de he-
chos arreglados segun Orden cronologico, destinados mas bien a servir 
do materiales para la historia que a formar una por si mismos. 

MEMORIAS. Las inemorias son una composicion historica en la cual 
el autor no pretende dar una instruccion completa acerca de todos los 
acontecimientos del tiempo que recita, limitindose it dar cuenta do agt.'e- 
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llos de que tuvo conocimiento personal , G de las cosas en que ha torna-
do parte, b de aquellos que pueden ilustrar la conducta de algun perso-
naje, o la circunstancia de algun acontecimiento. 

HISTORIA LITERARI.t. La historia lileraria comprende el origen, los 
progresos, la perfeccion , la decadencia y el renacimiento de las Tetras, 
de las ciencias y de las artes: debe tambien ofrecer un cuadro de todo 
to mas grande, mas agradable y mas fitil que produjeron en los diferen-
tes siglos. 

4. Genero novelesco. Este genero comprende la novela y 
el euento. 

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 at 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 Ia historia. 

CUENTO. El cuento es la narracion de un suceso falso o verdadero, 
cuyo objeto es divertir y a veces instruir. Hay varias especies de cuen- 
tos: tales son los cuentos orientales, los cuentos morales, los alegd-
ricos, etc. 

5. Genero epistolar. Este genero es un medio entre las 
obras serias y las de simple recreo. Al primer golpe de vista parece 
abrazar un vastisimo campo, porque no hay ningun genero en que uno 
no pueda publicar sus pensamientos por medio de cartas. Muchos escri-
tores ban 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 introduccion el amigo desaparece , y no 
tardamos en ver que el autor se dirige at pfiblico. Las obras del genero 
epistolar, solo pertenecen a el cuando reina en ellas mucha naturali-
dad, sencillez y familiaridad ; 6 en otros terminos, cuando son real-
mente cartas en la acepcion comun de esta palabra.—La carta es una 
conversacion puesta por escrito entre dos personas separadas por la dis-
tancia. 
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SECCION SEGUNDA.-- POESIA. 

S. 1. Diferentes gdneros de poesia. 

4. Cuales son los diferentes g6neros de poesia. 

1. Los principales generos de poesia son siete, a saber: 1.0 el lirico; 
2.° el epico; 3• 0  el dramdtico; &&• 0  el didactico; 5.° el pastoril; 6.° el 
elegiaco, y 7.° el de las poesias cortas. 

S. II.  .Poesia lirica. 

4. 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 6 grado que sea. Es propiamente la poesla del 
entusiasmo y de la inspiracion.—El poema lirico se llama oda, palabra 
griega que signiflca canto. ' 

2. La forma de la oda ha variado segun el gusto de los pueblos. En-
tre los griegos se dividia generalmente en estancias. Estas , segun su 
difercnte forma, tomaban el nornbre de estrofas, antistofras y apados, 
que se combinaban entre si. Comenzaba la estrofa, seguiale Ia antistro-
fa y venia luego el apado, reproduciendose siempre esta disposition 
Basta el fin del poema. Entre los modernos la combination y n{mero de 
los versos quedan a election del poeta; pero una vez elegida la primera 
estrofa, esto es, un niimero determinado de dos, tres 6 cuatro versos 
semejantes 6 distintos, se vuelve a alternar con la misma clase de ver-
sos y con el mismo brden , puesto que la primera estrofa sirve de regla 
Para todos los demas como entre los latinos. Los versos de que se com-
ponen en castellano son el endecasilabo combinado con el de siete. 

El tono y estilo de la oda deben ser conformes no solo a la naturale-
za del asunto, sino tambien a la situation del poeta: valentia en las imi-
genes , sublimidad en los pensamientos , pompa y energia en el lengua-
je, armonia siempre sostenida, siempre arrebatada : tal debe ser en ge-
neral el estilo de la oda, que es la expresion del entusiasmo y del sen-
timiento. 

Dioses, hazanas, inclitos varones 
La oda sublime entusiasmada canta 
Ya al claro son de Ia 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 canticos de gloria 
Del triunfador ensalza la victoria. 

................... 
Menos libre y audaz, pero at par noble, 

Si Ia Santa virtud at vate inspira, 
Dulces 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 sa-
grada, la heroica, Ia moral u filosofica y la festiva: a estas puede agre-
garse, como otra quinta clase, la cancion y la cantata. 

1.a La oda sagrada, llamada tambien himno u canto, es la que canta 
la Divinidad u versa sobre asuntos religiosos. 

2.a La oda heroica es la que canta las hazanas, el genio y los talen-
tos de los grandes hombres : la felicidad o desgracia de los pueblos, las 
virtudes u los vicios , los acontecimientos prosperos o funestos , son 
tambien asuntos en que se emplea esta especie de odas. 

3 	La oda moral o filosafica versa sobre asuntos de moral , de poli- 
tica, artes o ciencias. 

4.a La oda festiva esta destinada meramente at placer y entreteni-
miento : prestase a las descriliciones grandiosas, a las escenas tiernas y 
alegres. Cuando en esta clase de odas se canta unicamente a Baco y at 
amor, se Raman anacreonticas, del nombre de Anacreon , que las in-
mortalizo. 

i Con que diverso tono 
De Anacreon la lira 
Placeres solo canta, 
Tan solo amor respira l 

(Martinez de la Rosa, Po@tica). 

5.a La cancion es una clase de oda destinada it canto, y que se corn-
pone de estancias, llamadas coplas: toman el nombre de erotieas, bd-
quicas, satiricas, politicos, etc., segun el asunto de que se ocupan. 

6. 8  La cantata es otra clase de oda destinada tambien at canto y a 
ponerse en musica : consta de dos partes: los recilados, formados por 
una especie de silba, y las arias y los cords, compuestos por trozos de 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 310 — 
versos de diferentes metros, que generalmente terminan la silba, aunque 
a veces se ven interpolados en ella. 

S. III. Poesia epica. 

1. De Ia poesia epica en general. -2. Cualidades y estilo de la action epica.- 
3. Diversas especies de epopeyas. 

1. La poesia epica es en general la narracion de una accion, o mas 
bien una accion narrada. 

Con noble magestad la epica musa 
Canta una accion heroica, extraordinaria, 
Simple en el plan , en los adornos varia. 

(Martinez de la Rosa, Podtica&. 

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 o desenlace. Su grandeza pide brillantez a importan-
cia : su interes quiere que se dirija a la vez at alma y a la imagi-
nacion. 

La narracion en Ia epopeya debe reunir cuantos tesoros ofrece el 
estilo patetico : pensamientos nobles , sentimientos clevados , imagenes 
vivas, expresiones pomposas, atrevidas figuras, brillantes coloridos, 
aunque propios a cada objeto; armonia constante, calor y rapidez de 
diction.—El poeta antes sic comenzar su narracion debe manifestar su 
asunto, que es to que se llama proposition o fin: viene en seguida Ia 
invocation 6 plegaria dirigida por el poeta a alguna divinidad para que 
le sostenga en su narracion; en fin, comienza esta, que continua el poets 
en mayor 6 menor numero de partes, llamados cantos. 

3. La poesia epica comprende cuatro clases de poemas: la epopeya. 
propiamente dicha, el poema heroico, el poema heroico eomico y el 
poema festivo. 

1. 0  La epopeya propiamente dicha es la narracion de una accion 
grande y memorable con el empleo de to maravilloso. Entiendese por 
maravilloso la intervention de la divinidad y la de los seres morales 6 
metaffsicos personificados. Las principales composiciones de este gene-
ro son: la Iliada y la Odisca de Homero; la Eneida de Virgilio; la 
Jerusalen de Turcttato Taso; el Paraiso perdido de Milton; los Lust- 
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tuners de Camoens, la Henriada de Volta 're, entre los estrangeros; la 
Araucana de Ercilla; el Bernardo de Balbuena y la Cristiada del padre 
Ojeda, poemas epicos espanoles, que aunque no tan perfectos Como 
aquellos, contienen hermosos versos, algunas pinturas fuertes y gracio-
sas, y muchos rasgos verdaderamente epicos. 

2.° El poema heroico es una epopeya imperfecta, sin ficcion , ni ma-
ravilloso ; es en el fondo una historia en verso; tal, por ejemplo, las 
Guerras ptinicas de Silius Italicus, la Farsalia de Lucano, etc. 

3.° El poema heroico comico tiene la accion y to maravilloso de la 
epopeya, aunque en un grado mas bajo; su estilo es el que permanece 
siempre epico : son de este genero la Batracomiomaquia de Homero, 
el Rolando jurioso de Ariosto, el Facislol de Boileau, el Rizo robado 
de Pope. la Gatomaquiu de Lope de Vega. la Mosquea de Virues, etc. 

4.° El poema festivo es una diversion del entendimiento, que difie-
re del poema lirico c6mico porque nunea se toma en 1 el tono de la 
epopeya. 

$. IV. Poesia drarnatica. 

1. Poesia dramatica en general.-2. Literatura antigua y moderna.—Clasicismo y roman- 
ticismo.-3. Cualidades de Ia accion dramatica.-4. Partes del poema dramatico.—O.. En 
cuantos generos se divide la poesia dramfitica?- 6. Del genero tr4gico..-7. Del g6nero 

comico. 	 ' 

I. La poesia dramatica es en general la representaeion .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 reilejo 6 copia 
de aquella. La literatura antigua se presenta ataviada con las sencillas 
galas de un pueblo libre, de una sociedad primitiva. El amor.a la patria 
y a to Bello, el fatalismo y el materialismo, son los caracteres salientes 
del pueblo griego : sn literatura es, pues , hermosa, libre a imitadora 
Gel de la naturaleza. 

La literatura moderna es la que surgiu del caos de la edad media, 
grandiosa, ideal, oscura cual to eras los elementos del pueblo que la 
produjera. La muger esclava en la antiguedad fue emancipada por el 
cristianismo, que hizo de ells casi una .divinidad : por eso el amor,  , el 
honor y la caballeria fueron generalmente los. elementos de la literatura 
moderna. 

Sin embargo, en medio de esta sociedad vivian los monjes, que encer-
rados en el recinto de sus claustros, conservaban mas recuerdos de De- 
miistene 	 2  s C'iceron que de los feroces al par que galanes 	que r  
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en los torneos defendian Ia belleza, el honor y la religion de Cristo. 

Por el inflajo monacal, la.literatura antigua confinada en los claus-
tros volvio de nuevo at siglo, y empezu entre estas dos literaturas una 
lucha terrible, con exitos no menos brillantes por ambas part es. De esta 
lucha tuvo origen el clasicismo y romanticismo. 

Los franceses a italianos llamaron clasicismo a la imitacion de los 
modelos de Grecia y Roma, seguidos escrupulosamente por-ellos, y ro-
manticismo a la falta de imitacion de estos modelos. Por e.ta razon, la 
voz romdntico era sinonimo de mal gusto para los criticos franceses del 
siglo pasado. 

Los ingleses, alemanes y espaiioles entendieron por clasicismo las 
composiciones literarias de gusto griego o antiguo; y los alemanes Ila-
maron romanticismo a las composicionzs de gusto moderno , en que se 
pintaba in epoca caballeresca de la edad media con sus tradiciones y re-
cuerdos populares ataviados con todas las galas de la imaginacion. 

En el dia ambos generos se han invadido mutuamente; y las produc-
ciones, asi clasicas como romanticas , son buenas cuando estan desempe-
nadas con maestria. 

3. La accion dramaitica debe ser verdadera 6 verosimil, enters y 
una. 

Segun la escuela cldsica, la accion drainatica debe ser una en cl he-
cbo , 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 Euripides y Sofocles, si 
bien no con tanto rigor como pretenden los preceptistas, y por Corneille, 
Racine, Voltaire, Moratin, Cienfuegos, Martinez de la Rosa, etc. 

Segun la escuela romtintica, 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 draindtico o drama se compone de varias partes que 
se Haman actos. Estos estan separados entre si por un intermedio 6 en-
tre-acto, dividido en varias partes, Ilamadas escenas. —El niimero de 
las escenas es indeterminado: en cuanto a los actos, la escuela clasica 
pide tres o cinco; pero la romantica los deja, asi como las escenas , a la 
disposicion del poeta. 

5. La poesia dramdtica se divide en dos generos : el genero trdgico 
y el gcnero comico. 

6. El genero lragico comprende cuatro especies principales de com-
posiciones : la tragedia propiamente dicha, la tragedia popular o drama, 
el melodrama y la tragedia lirica a opera. 

La tragedia propiamente dicha es la representacion de una accion 
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heroics y desgraciada. Llamase fabula de la tragedia el asunto de la 
pieza y su disposition. 

Las dos escuelas, cl5sica y romantica, no estan de acuerdo acerca del 
genero de lenguaje que conviene usar en la tragedia. La seganda admite 
tanto la prosa como la poesia ; la primera exige que los personajes tra-
gicos hablen en verso. La prosa es sin duda mas natural y verosimil que 
el verso ; pero prescindiendo de que la versification tiene la ventaja de 
ayudar la memoria, tiene tambien la de cautivar la atencion en los mo-
mentos de calma, y de encantar la imagination y el oido cuando el co-
razon no esti conmovido. 

El drama es una especie de tragedia popular, ya en prosa, ya en 
verse), en que se representan los acontecimientos mas funestos y las si-
tuaciones mas miserables de la vida comun. 

El melodrama es una especie de drama destinado a ponerse en miisi-
ca en todo 6 parte. 

La tragedia lirica fi opera es una tragedia destinada a cantarse , y 
cuya accion va con frecuencia acompanada de to maravilloso. 

7. El genero co:nico comprende cinco especies principales de com-
posiciones : la comedia propiamente dicha , el sainete, la opera comica, 
la tonadilla y la zarzuela. 

La comedia propiamente dicha es la representation de una accion 
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 carcicler y la comedia mixta. La comedia de intriga con- 
siste en un eucadenamiento de aventuras chistosas quc tienen A los es-
pectadores en ansiedad continua, y forman un embarazo que va siempre 
en aumento pasta el desenlace: la Segunda Dama Duende es de este 
genero.—La comedia de carcicter presenta un caracter dominante, que 
constituye propiamente el de la pieza: tat por ejemplo'el Lindo Don 
Diego, la Mogigata, etc.—La comedia mixta esta formada de varios 
caracteres opuestos entre si, pero en que ninguno es principal ni subal-
terno con respecto at otro, comb la Escuela de las mugeres de Moliere. 
Hay tambien entre nosotros otra clase de comedias Ilamadas de figuron, 
en ]as cuales se recarga mas el car5cter 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 expresiones deben ser vivas, escogidas, pero nunca pomposas ni 
magnifcas: los pensamientos , finos y delicados, pero siempre exactos, 
verdaderos, naturales y faciles de comprender. El dialogo ha de ser fi-
cil, sostenido, exento de toda afectacion, sin dureza ni brillantez. 
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1 sainete es una piececilla exclusivamente destinada a producir la 
rsa por una pintura grosera y exagerada del ridiculo y de los vicios. 
Son de mucha fama los de don Rainon de la Cruz y Cano. 

La opera cornica es una comedia de intriga hecha para alegrar a los 
espectadores, no tanto por la pintura del ridiculo, como por la musica 
de que este genero va siempre acompanado. 

La zarzuelaa, asi llamada por haberse empezado a representar en el 
real palacio de la Zar uela , es una especie de melodrama en quc se re-
cita 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 per-
sonas , y abrazan el genero serio y el jocoso. Los franceses tienen como 
equivalence de este genero su vodevill (1) , pequeiia comedia de intriga 
adornada con arias 6 coplas. 

J. V. Poesia didactica o filosdfra. 

4. 'De la poesia did5ctica en general. — 2. Del poema didLctico propiamente dicho.- 
3. Epistola. -4. De la satira. -5. Qué quiere decir apblogo 6 fibula. 

La poesia diddctica 6 filo.oPica es la que se dirige especialmente a la 
razon; abraza cuanto forma el dominio de la inteligencia, como las cien-
cias, las artes, la moral y hasta la religion. 

La muss del saber al hombre enseoa , 
Y darle util doctrina no desdena 
Con voz Sonora y .celestial agrado; 

Tranquila, grave, augusta, 
Eusena sosegada 
Las ciencias y las artes bienhechoras; 
Y temiendo mostrar su fax adusta, 
.Addrnala con gracias seductoras. 

(Martinez de to Rosa, Podtica). 

La poesia didactica comprende cuatro especies de poemas: el poema 
diddctico propiamente dicho, la epistola, la sdtira, el apologo o fdbula 
y las metamorfosis. 

2. El poema didactico propiamente dicho es un tratado regular 
que versa sobre un objeto filosofco , grave y titil. Modelos de este genero 

(1) Eseribimos esta voz segun se pronuncia , no segun su ortogratia. 
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de poesia sun y seran siempre las Georgicas de Virgilio. Pertenecen at 
mismo el arte poetico de Boileau , el de Martinez de la Rosa, el podia 
de to m4sica de Iriarte , el ejemplar portico de Lope de Vega, el arte 
de In caza de don Nicolds Moratin , etc. 

Si el poeta didactico tiene por principal objeto el instruir, es nece-
sario que anime la instruccion , y que haga desaparecer la sequedad y 
la monotonia do los preceptos hajo los adornos de la elocucion, como la 
eleccion de epitetos, el empleo de los terminos metafbricos, la valentla 
y brillo de las figuras , la armonia y la vivacidad de los rodeos , los 
episodios o las descripciones episbdicas , etc. 

No consientc el didcietico poema 
Ocioso lujo y frivolo aparato: 
Sencillez, claridad, breves preceptos, 
Sin vana ostentacion, ni vii bajeza 
Son su mayor belleza, 
Su noble fondo , su modesto oruato ; 
Y si tal vez enlaza artilcioso 
Dulce ficcion y vivas descripciones, 
Es para dar at Snimo reposo 
Y hacer gratas sus dtiles lecciones. 

(Martinez de la Rosa, Poctica). 

3. La epistola es una carta escrita en verso. Distinguense tres espe-
cies principales: la epistola flosofca, la heroica y Ia familiar. 

La epistola filosoflea es la que versa sobre religion, moral, literatu-
ra, ciencias, artes, 6 sobre alguna gran pasion. Debe distinguirse por 
Ia 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 imaginacion y mantengan despierta 
la atencion. El mejor modelo de este genero en nuestro idioma es la 
epistola moral de Rioja a Fabio. 

La heroics es una epistola en que se hace hablar a los heroes, a las 
heroinas o a algun personaje celebre, agitado de una pasion, que fre-
cuentemente es la del amor. Las heroidas de Ovidio son de este genero. 

La epistola familiar se caracteriza por un aire de negligencia y li-
bertad: por consigmiente no admite los adornos estudiados, y necesita 
una sencillez elegante , una gracia amable, una burla ligera, vivacidad, 
salidas, agudezas que parezcan casuales y no estudiadas; las epistolas 
de Horacio y de Voltaire son buenos modelos de este genero. 

4. La sdlira es un discurso en verso en que se atacan directantente 
los vicios, los defectos y las debilidades de los hombres, no menos que 
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las malas obras, los falsos juicios y sofismas. Horacin , Juvenal y 
ltoileau 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 sdtira puede ser serio y mordaz , 6 chistoso y ligero, 
con todos los adornos de la imaginacion que reclame el tono escogido. 
por el poeta. 

Menospreciando el frivolo artificio , 
La sdtira , maligna en Ia apariencia, 
Sana en el corazon, persigue at vicio 
Por vengar ]a virtud y la inocencia : 
Ya su energico tono, grave, austero, 
Muestra un censor severo ; 
Ya su r3pido curso, su vehemencia, 
El fuego que respira, 
Su ind6cil impaciencia 
El impetu descubren de la ira 
Ya , en fin , sagaz su c6lera ocultando, 
Las finas armas del ingenio emplea, 
Y at vicio vil la mascara arrancando 
Burlindose festiva se recrea. 

(Martinez de la Rosa, Po6tica) 

5. El apologo 6 fabula es una pequena epopeya 6 narracion de una 
accion atribuida a cualquier clase de personajes , dioses, hombres, 
animates, Beres inanimados, y de la cual resulta una instruccion {itil 
para las costumbres Ramada moralidad. 

Breve, sencillo, facil, inocente, 
De graciosas ficciones adornado, 
El apblogo instruye dulcemente 
Cual si solo aspirase at leve agrado , 
De la verdad oculta el tono grave; 
Al bruto, al pez, at ave , 
At ser inanimado 
Le presta nuestra voz , nuestras pasiones , 
Y at hombre da, sin lastimar su orgullo, 
De la razon las utiles lecciones. 

(Martinez de la Rosa, Poelica). 

La accion del apologo debe ser, como la de la epopeya , una, justa, 
verosimil y entera. El estilo de la fibula sencillo, familiar, risueiio, 
gracioso, natural, como se ve en las fibulas de Samaniego, que aunque 
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no  tienen el merito de la originalidad, no dejan de ser recomençiables 
por su estilo sencillo y propio del asunto. En Don Tomas Iriarte bay 
originalidad y muy buenos modelos de este genero de composiciones. 

La metarmorfosis, palabra que quiere decir canmbio, es una fibula en 
que se cuentan las transformaciones de un hombre en bestia, arbol, 
Puente, piedra, etc. For consiguiente, el argumento solo puede sacarse 
de la mitologia ed no ser alegorico. La metamorfosis admite figuras atre-
vidas, brillantes descripciones y estilo sublime con la sencillez del apo-
logo. 

S. VI. be la poesla pastoral. 

4. Poesia pastoral general.-2. En qu6 se diferencia laegloga del idilio? 

1. La poesia pastoral es la imitacion 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 certfimen de flauta o canto, un acon-
tecimiento cualquiera que turbo el albergue pastoril ; en una palabra, 
euanto hay de amable y sencillo en la infancia de una sociedad.' 

2. Bajo el titulo de poesia pastoral comprendian los antiguos el idilio 
y la dgloga. Las poesias de Teocrito se Haman idilios , esto es, piezas 
cortas o pequeiios poemas; las de Virgilio eglogas , esto Cs, piezas 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-
teramente arbitraria. Segun dies, la egloga requiere mas action y mo-
vimiento que el idilin', donde se contentan con hallar imagenes , des-
cripciones, sentimientos u pasiones moderadas. 

Nacida entre la paz y la dulzura 
De la dorada edad, la egloga amable 
Su inocencia celebra y su ventura. 

Dc campestres guirnaldas mas ornado , 
Y de artificio y pompa al par ageno , 
Muestrase el tierno idilio 
De nativa bondad y gracia lleno. 

(Martinez de la Rosa, Poetica). 

El estilo y tono que conviene, ya al idilio , ya a la egloga , debe ser 
amable, tierno, sencillo y brillante, sin pompa ni binchazon, ageno a la 
vez de la groserta y refinamiento. Teocrito entre los griegos, Virgilio 
entre los romanos, Garcilaso y Melendez entre nosotros, son modelos 
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en este genero, y aun no estan del todo exentos de defectos. Tambieu 
merecen imitarse en esta parte el aleman Gesner y Fantenelle. 

S. VII._Poesid elegiaea. 

4. De la poesia elegiaca en general. -2. Generos de esta poesia. 

1. La poesia elegiaca G la elegies tuvo en un principio por objeta 
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 Ia triste elegia 
Con blanda voz y pecho enternecido 
Los casos flora de la suerte impia 
En su languido tono, en su descuido 
Descubre su dolor y su ternura; 
Sin humillarse nunca torpemente 
Ni presumir de ingenio y hermosura , 
Misera y sola, en sus amargas quejas 
Alivio busca el animo 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. 

(lflartinez de la Rosa, Poetica). 

2. La poesta eleglaca puede dividirse en tres generos : el apasio. 
nado , el tierno y el gracioso. Generalmente hablando, el sentimiento 
debe dominar en el genero apasionado', como en ]as elegias de Proper-
cio. la  imaginacion en el gracioso, coma en las de Catulo y Ovidio, 
y la emotion dulce y tranquila en el tierno, Como en las de Tibulo. Las 
elegias que pueden leerse como modelos en Castellano son algunas de 
Herrera, de los dos Argensolas, de Menlendez y de Cadalso. 

S. VIII. De las poesias cortas. 

1. De las poesias cortas en general. -2. Que es el romance?—. Que es enigma?- 4. Que 
es logogrifo?- 5. Que es charada?- 6. Qu6 es epigrama?- 7. Que es madrigal?-8. Que 

es epitalamio?-9. Qu6 es epitafo? 

1. Las poesias cortas son unos poemitas muy pequenos, destinados 
mas biers a agradar por el momento que a producir grandes efectos. 
Hay varias especies de estas composiciones cortas; peru las principales 
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entre nosotros son el romance, el enigma, cl logogrifo. la charada, el 
epigrama, el madrigal , el epitalamio, el soneto, la seguidilla y el 
epitafio. 

2. El romance es Ia primitiva poesia esparnola, propia y exclusiva-
mente nuestra. Es un poemita sin division de estrofas y compuesto de 
redondillas hasta el fin. Los romances mas antigitos son los históricos, 
como los del Cid, los de Alejandro, los de Bernardo del Carpio y otros; 
siguense los moriscos, en que se canta a la par el es fuerz o y el amor, y 
finalmente los pasloriles. 

No tan leve y fugaz el amor misnio 
Di6 al modesto romance 
De Venus la belleza, 
De Apolo la soltura y gentileza. 
i Cuan placido y suave 
Del tierno sentimiento 
El tono y blando acento 
Con su flexible voz imitar sabe I 
Ya al6grase inocente , 
Ya triste se querella 
Ya languido retrata 
El tierno amor de Angelica la bella. 
................... 
Mas antes que sencillo apareciera 
En trage pastoril cogiendo ilores , 
El morisco alquicer visti6 por gala 
Y canto de Jimena los amores : 
De los siglos de gloria nos recuerde 
Los dulces galanteos, 
Las lides y combates , 
Camas y fiestas, juntas y torneos. 

(Jfartinaz de la Rosa , Podiicaf. 

3. El enigma es la description 6 la definition de las cosas en termi-
nos oscuros y vagos , pero que reunidos designan exclusivamente su 
objeto comun , y dejan al entendimiento el placer de adivinarle. 

4. El logogrifo es un enigma que deja que adivinar, no una cosa, 
sino una palabra por medio de su analisis. 

5. La charada es un enigma que da a adivinar una palabra , cuyas 
silabas se dividen cuando cads una de ellas forma otra palabra. 

6. El epigrama es un concepto agudo, fino, interesante, ingenioso, 
chistoso 6 satirico , y presentado felizmente en pocas palabras. El si-
guiente de Baltasar de Alceizar es una bella muestra de este genera 
de composiciones: 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 320 — 

Donde el sacro Betis baua 
Con manso curso la tierra, 
Que entre sus muros encierra 
Toda Ia gloria de Espana, 
Reside Ines Ia graciosa , 
La del dorado cabello; 
,Pero 6 mi , que me va en ello ? 

Maldita de Dios la cosa. 

7. El madrigal es una especie de epigrams mas blando , delicado y 
gracioso. Luis Martin nos ha dejado un buen modelo en el siguiente: 

Iba cogiendo flores , 
Y guardando en la falda 
Mi ninfa para hater una guirnalda ; 
Mas primero las toca 
A los rosados labios de su boca , 
Y les da de su aliento los olores ; 
Y estaba, por su bien, entre una rosa 
Una abeja escondida 
Su dulce humor hurtando ; 
Y como en la hermosa 
Flor de los labios se hall6 , atrevida 
La picd, sac6 mid, 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 la 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 
es muy artifciosa, 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 tercetos puede combinarse 
de diversos modos. Ejemplo: 

Fresca , lozana , pura y olorosa, 
Gala y adorno del pensil florido , 
Gallarda puesta sobre ramo erguido, 
Fragancia esparce la naciente rosa. 

Mas si el ardiente sol lumbre enojosa 
Vibra del can en llamas encendido, 
El dulce aroma y el color perdido 
sus ojos lleva el aura presurosa. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 321 — 
Asi brill6 un momento mi ventura 

En las alas del amor, y hermosa nube 
Fingi tat vez de gloria y de alegria. 

Mas lay! que el bien troc6se en amargura , 
Y deshojada por el aire sube 
La dulce 11or de la esperanza mia. 

(Espronceda). 

Lope de Vega no solo contaba a centenares sus sonetos , sino que 
se burlaba de la difcultad de hacerlos en el siguiente: 

tin soneto me manda hacer Violante, 
Que ein nil vida me he visto en tal aprieto : 
Catorce versos dicen que es soneto ; 
Burla burlando van los tres delante. 

Yo pens6 que no hallara consonante, 
Y estoy i la mitad de otro cuarteto ; 
Mas si me veo en el primer terceto, 
No hay cosa en los cuArtetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando , 
V aun parece que entr6 con pie derecho, 
Pues fin con este verso le voy dando : 

Ya estoy en el segundo , y aun sospecbo 
Que estoy los trece versos acabando : 
Contad Si son catorce, y esta hecho. 

10. La seguidilla es una composicion corta de siete versos , de siete 
y cinco silabas , dividida en dos estroftas asonantadas. Ejemplos: 

La muger y las ilores 
Son parecidas, 
Mucha gala A los ojos 
Y at tacto espinas : 
Y yo que tengo 
El corazon herido, 
Nunca escarmiento. 

(Espronceda). 

11. El epitaflo es una inscripcion tumularia, y de ordinario un 
rasgo de alabanza , de moral 6 satira, que debe presentar un sentido 
claro, preciso y facil de descubrir. Ved aqui uno: 

Aqui yacen de Carlos los despojos: 
La parte principal subi6se at cielo; 
Fue con ella el valor; qued6le at suelo 
Miedo en el corazon, luto en los ojos. 
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S. IX. Del lenguaje poelico. 

4. Distincion de la poesia y de la lengua po@tica. -2. Cu5les son los caracteres de Ia 
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 brills un espiritu creador, es decir, la inagotable fecun-
didad y la inspiration viva del genio; pero independientemente de esta 
poesia de conception, hay otra poesia, que es ]a poesia de expresion u 
lenguaje poetico. Este se hate sensible por formas precisas; aquella no 
esta sujeta sino a formas ideates. El lenguaje poetico es siempre mate-
rial, porque se dirige a los sentidos para pasar a la inteligencia: la poesia 
se dirige a Ia imagination, 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 crea 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 armonia es forzoso buscarla en la 
versilcacion. Poe eso el lenguaje poetico y la poesia de expresion se 
presentan bajo una forma rimica. El lenguaje rimico o medido se mo-
difica al infinito para expresar las diversas emociones del alma, la piedad, 
la culera, la 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 silban, las selvas que tiemblan, los guer-
reros que combaten, etc. 

. . . . . . Correcta y pura 
Aiuestre ]a humilde prosa 
Be un modesto grabado la hermosur a ; 
Dias el habla poetica requiere 
La riqueza . el realce , cl dulce encanto 
Que ostenta la bellisima pintura , etc. 

(Martine: de la Rosa, Poetica). 

S. Y. Del verso en gteneral. 

t. Que es verso en general? —2. Qub es verso metrico? — 3. Que es verso silabico?- 
4. Que cosas se deben observar en general en los versos espanoles? 

I El verso es en general una reunion de palabras medidas. 
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2. Verso metrico es aquel cuya medida son pies : tales son los ver-

sus griegos y latinos. 
3. El verso silabico es cl que se mide por silabas. como Jos de las 

lenguas modernas. 
4. Lu que debe observarse en general en los versos espaiioles es la 

medida, el acento, la pausa, la rima y la disposicion. En el use acer-
tado de estas consisten las reglas de la versificacion espaiiola. 

S. Xi. De la medida de los versos. 

4. Que es medida?-2. Que se entiende por pie y cantidad?-3. Cua l es Ia medida de los 
versos espanoles?—No bay algunos que se miden por pies como los griegos y latinos!-
4. Cuantas especies de medidas o versos tenemos en espaikol segun el numero de sus 

silabas?-5. A quA se da el nombre de licencias y eu5les son? 

1. Se da el nombre de medida al nitmero de pies o silabas que se 
cuentan en los versos. 

2. El pie era entre los griegos y latinos un cierto numero de silabas 
combinadas; y cantidad el tiempo empleado en su pronunciacion o su 
medida. 

Los latinos tenian cinco especies de pies. El Sr. Gil y Zarate prue-
ba que conservamos en nuestra lengua los mismos, examinando un cor-
to ntimero de palabras, a saber: 

Obstar. Consta de dos largas, y es un esponddo. 
Placido. Consta de una larga y dos breves , y es on dticlilo. 
Razon. Consta de una breve y una larga, y es un yambo. 
Arbol. Consta de una larga y una breve , y es un coreo. 
Sinceridad. Las dos silabas de enmedio ceri son breves, y forman 

un pirriquio. 
3. Los versos espanoles se miden por el nbmero de sus silabas: sin 

embargo, los saficos y adonicos imitados del latin, y aun los exame-
tros, si bien se miden por sus silabas, constan del mismo numero de 
pies que los latinos. 

Los sdflcos constan, pues , de once silabas y cinco pies , de los cua-
les el primero es coreo, el segundo espondeo, el tercero dactilo y el 
cuarto y quinto tambien troqueos 6 coreos. 

Los adonicos constan de cinco silabas y dos pies, de los cuales el 
primero es un dactilo y el segundo un espondeo. 

Villegas aclimat6 en nuestra poesia estas dos clases de versos. 
Ejemplo: 	

Dulce vecino de la verde selva , 
HuEsped eterno del abril florido , 
Vital aliento de la madre Venus, 

Zefiro blando. 
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Los versos exametros constan de quince silabas y seis pies, de los 
cuales los cuatro primeros son dactilos o espondeos indiferentemente; 
cl quinto es siempre dictilo y cl sesto espondeo. 

El mismo Villegas imito bastante bien este genero de versos. Ejemplo: 

Seis veces el verde solo coron6 Ia cabeza 
De nardo, de amarillo trr bol, de morada viola. 

4. Distinguense diez clases de medidas o sea diez especies de ver-
sos segun el numero de sus silabas. La decena siguiente las encierra 
todas. 

1 	2 	3 	4 5 	6 	7 	8 	9 	10 11 	12 1314 	15 
15 Seis—ve —ces —el —ver —de —so —to —co —ro —nb —la 	—ca—be— za. 
14 to —ma —es —tro —Gon—za —lo —de —Ber —ce—o 	—nom—na—do. 
42 A 	—vos —el —a --pu 	—es—to —corn—ph i —do—gar—zon. 
11 Cor —rien—tes —a —guas— pu—ras—cris —La —Ii —nas. 
10 Di —a 	—ter —ri —ble —di —a —dees—pan —to. 

8 Si 	—Li 	—e 	—nes —el 	—co—ra —zon. 
7 Pen—sa —ba —cuan—do 	—ni —no. 	 - 

6 La —ni —na —mo —re 	—na. 
5 A 	—Ia —mas—dul —ce. 
4 Tan—Las —i 	—das. 

5. Licencias son ciertas arbitrariedades quo se cometen en el rnodo 
de contar las silabas. Sin embargo. solo pueden cometerse on tres casos, 
que se Haman sinalefa , siner°isis y dieresis. 

La sinelefa consiste on no contar la {rltima silaba do una palabra 
terminada on vocal cuando la siguicntc empieza tarnbien por ells. 
Ejemplo: 

Sc despedaza en horrendo estampido. 

La sinerisis consiste on hacer diptongo dos vocales que segun la pro- 
nunciacion ordinaria forman dos silabas. Ejemplo: 

Le itnpele su lealtad a defenderle. 

La dieresis consiste en separar un diptongo on dos silabas: v. g. 

Con un manso ruzdo. 
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S. XII. Del acento en los versos. 

4. Qu6 se entiende por acento en los versos?- 2. Basta el numero de silabas, 6 es pre- 
ciso ademas la conveniente colocacion de los acentos para format' los versos espaiioles? 
3. Cuando el acento recae en la ultima palabra del verso , c6mo se hace su medida si 
predomina en la ultima , peniiltima 6 antepenultima silaba de dicha palabra 2-4. D6nde 

debe recaer el acento en eada una de las diez especies de versos espanolcs? 

1. Sc entiende por acento en los versos la silaba en que recae el pre-
dominante de las palabras de que constan. Esta silaba siempre es larga, 
Begun ensena la prosodia. 

2. Los vers, s espanoles requieren la colocacion conveniente del 
acento, puesto que el nfimero de silabas no es suficiente por si para for-
mar verso. Ejemplo: 

El dulce lamentar de dos pastores. 

Variese el acento y digase : 

El lamentar dulce de dos pastores. 

Y el verso no eaiste ya, porque el acento que estaba en la segunda siia-
ba pas6 a la quints. 

3. Cuando el acento predominante se hallc en la (iltima palabra del 
verso , ganara una silaba si recae en la ultima ; no ganara nada si en la 
pcnultima , y perdera una silaba si recae en la antepenfiltima. Ejemplo: 

Siempre, mi Filis, to amb. 
Dios manda que nos amemos. 
Cesen los odios y am6monos. 

Estos tres versos deben contarse como de ocho silabas, a pcsar de 
que en realidad el primero solo tiene siete y el {Iltimo nueve. 

4. La colocacion del acento varia segun la especie de verso en esta 
forma: 

1.a VERSO MENOR 6 DE CUATRO SILABAS. El acento en esta clase de 
verso debe recaer en Ia 1.a y 3.a silaba. Ejemplo: 

Tantas idas 
Y venidas. 

2.a VERSO DE CtNCO SILABAS 6 ADUNICO. Debe llevar el acento en Ia pri-
inera silaba. Ejemplo : 

A la mas dulce 
Do cuantas ninas, etc. 

f 
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3.= VERSO DE SETS SILABAS. En este verso cl acento debe cargar cons--
tantemente en la 2.a y i.A Ejemplo: 

La nina morena 
Que yendo a la fuente , etc. 

4.a VERSO DE SIETE SILABAS. No es de rigor in colocacion de los acentos 
en esta clase de versos ; pero suenan mejor cuando recaen en las silabas 
pares. Ejemplo : 

Pensaba cuando niiio 
Que era tener amores 
Vivir en mil delicias 
Moray entre los dioses. 

g.a VERSO OCTOSILABO. Tampoco es de rigor la colocacion del acento 
en estos versos; pero un buen poeta, dotado del oido conveniente , to hard 
do modo que resulten siempre lienos y cadenciosos. Ejemplo : 

Sale la estrella de Venus 
Al tiempo que el sol se pone, 
V in enemiga del dia 
Su negro manto descoge. 

ti.a VERSO DE DIEZ SILABAS. Estos versos son de dos especies : 1•a equi-
valentes A dos versos de cinco silabas; 2.+ equivalentes a dos versos , uno de 
cuatro y otro de seis oilabas. Los de ]a 1.8 especie llevan el acento en la pri-
mera silaba de cad& uno do sus dos versos. Las de is 2.a le lievaran , el de 
cuatro en la l.a y 3.a , y el de seis en in 2.a y 5.a Ejemplos : 

Primera especie. 

1 Dia terrible, dia de espanto , 
Lleno de gloria, tleno de horror! 

Segunda especie. 

A ti , pues , oh Sen"or,  , suplicamos 
Que benigno a tus siervos socorras. 

7•s 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-
ritinar con mas rapidez 6 lentitud, Begun convenga. 

Corrientes aguas, puras, cristalinas, 
Arboles que os estais mirando en ellas, 
Verde prado de fresca sombra Deno , 
Ayes que aqui, mezelais vnestras querellas, etc. 
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8.° VERSO DE DOCE SILABAS U DE ARTS MAYOR. Para la colocacion de los 
acentos debe tenerse presente que esta medida equivale it dos versos de seis 
silabas reunidos. Ejetnplo: 

A vosel apuesto complido garzon, 
Armdndovos grato la penola mia , 
Vos face omildosa la su cortesia 
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 versos 
de siete silabas. Ejemplo: 

Yo maestro Gonzalo de Berceo nomnado, 
Yendo en romeria caesci en un prado 
Verde c bien sencido, de flores bien poblado, 
Logar cobdiciadvero para un home cansado , etc. 

10. VERSO DE QUINCE SILABAS 6 EXAMETRO LATINO. Como este verso debe 
medirse por pies, en el buen use de estos queda determinado el acento. 

S. XIII. De /a pausa en los versos. 

1. Que se entiende por pausa en los versos?-2. Cuantas clases de pausas hay?- 3. La 
pausa Ramada cesura puede recaer indistintamente en silabas largas y breves?- 4. (.6- 
mo se llama cada una de las partes en que generalmente queda dividido el verso que 

lleva cesura?-5. Que clase de versos necesita de Ia pausa Ilamada cesura? 

1. La pausa en los versos es un descanso sensible que se hace en me-
dio 6 at fin del verso, en cuyo descanso carga la pronunciacion. 

2. Hay dos especies de rrausas , la que se hace en medio y la que se 
hate al fin del verso. La primera se llama cesura; la segunda pausa final: 
esta pausa es necesaria para evitar Ia union de un verso con otro. 

3. La cesura no puede hacerse en ninguna silaba breve, porque en-
tonces Sc variaria su naturaleza y resultaria en su pronunciacion como si 
fuese larga. Asi, Garcilaso falto a esta regla cuando dijo : 

juntfndolos con un cordon los ato. 

La filtima silaba de jun&indolos 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 emistiquios. 
5. Los versos que necesitan la pausa Ilamada cesura son el de diet 
Tonto 1. 	 22 
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silabas, el de once 6 endecasilabo, el de dote 6 de arte 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, oh—senor, suplicamos 
Que benigno—A tus siervos socorras. 

2.° Despues de la quinta, la cual los divide en dos hemistiquios igua-
les, como: 

Dia terrible—dia de espanto 
Lleno de gloria—Ileno de horror. 

En los endecasilabos la cesura puede recaer despues de la cuarta, 
quinta , sesta 6 setima silaba. 

En los de arte mayor 6 de dote silabas recae en medio: 

A vos el apuesto—complido garzon. 

El alejandrino Ileva tambien la cesura en medio: 
Yo maestro Gonzalo—de Berceo nomnado. 

S. XIV. De la riina. 

1. Qu6 es rima!-2. Be cu6ntas 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 la imperfecla. —La per-
fecta, llamada tambien consonante, consiste en que los versos terminen 
en sus palabras finales con letras enteramente iguales desde aquella en 
que carga el acento. Ejemplo: 

Ayes que andais volando 
Vientos que estais soplando. 

La rima imperfecta, Ilamada asonante, consiste solo en que sean 
identicas las vocales desde la acentuada hasta el fin del verso, pero 
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diferentes las consonantes. Usase el asonante en los versos pares de las 
composiciones, quedando libres los impares. Ejempto: 

El tronco de ovas vestido 
De un 51amo verde y blanco, 
Entre espadauas y juncos 
Banaba el agua del Tajo. 

Y las puntas de su altura 
Del ardiente sol los rayos 
Y todo el frbol dos vides 
Entre racimos y lazos; 

Y al son del agua y las ramas 
Heria cl zelro manso 
En las plateadas hojas, 
Tronco, puntas, vides y srbol. 

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 difcrente colocacion de sus acentos , dotes 
que reune en mas alto grado el verso endecasilabo, por cuya razon es el 
que mas se usa suelto o libre de la rima. Vease un bello ejemplo en los 
siguientes versos de Mclendez: 

En fin, voy s 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 me ahoga. 

S. XV. Disposicion de los versos. 

4. Que se entiende por disposicion de los versos?- 2. Qu6 son versos pareados?- 3. Qu6 
son versos alternados?- 4. Qu6 es estancia 6 estrofa y de cuantos modos puede ser?- 
s. Cuales son las principales estancias regulares que se usan en espafiol ?- 6. Cual es 
]a forma del tercero?- 7. Cual la del cuarteto y redondilla?- 8. Cual la de la quintilla?- 
9. Cual Ia de la sestina?- 10. Cual la de la octava?- 11. Cual lade la decima?- 12. Cu5- 
les son las principales estancias irregulares y mixtas que Sc usan en nuestra poesia?- 
13. Cual es la forma de Ia silaba?- 1h. Cuales son las estancias de Ia eglogc ?— 6. Cu5_ 

les las del idilio?- 16. Cu5les las de la oda? 

1. Por disposicion de los versos Sc entiende el empleo 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 mis-
ma 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 terccr-o el segundo con el •cuarto y 
asi de los demas. Ejemplo: 

Si 15grimas de amor pudieran tanto, 
Si versos de dolor, si amistad pura. 
Que naciera to vida de mi lianto, 
Elisio mio, en tanta desventura 
Que volvieras AL ver ]a luz perdida , 
El alma que te amaba te asegura. 

A. Por estancia o estrofa se entiende un niimero determinado de ver-
sos, despues de los cuales queda complete el sentido. 

Las estancias pueden ser regulares, irregulares y n?ixtas.—Lla-
manse regulares las que son uniformes, i.anto-en la medida y ntrmero 
de los versos como en la combination de sus rimas.—Las irregulares 
son aquellas que tienen una forma difereute y sin simetrfa.—Y finalmen-
te, las mixtas son las quc tienen una forma diferente aunque simetrica_ 

5. Las principales estancias regulares que se usan en espanol son: 
la de tres versos, Ilamada terceto ; Ia de cuatro , Ilamada cuarteto y re-
dondilla ; la de cinco. dicha quintilla ; la de seis, que se llama sestina; 
la de ocho, dicha octava, y la de diez, Ilamada 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, 
rimando 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, 
Niel nombre de varon ha merecido 
Ni subir al honor que pretendiere. 

El Snimo plebeyo y abatide 
Elija en sus intentos temeroso 
Primero ester suspenso que caido. 

Que el corazon entero y generoso 
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Al caso adverso inclinari< la frente 
Antes que la rodilla al poderoso. 

(Rioja). 

7. Las estancias de cuatro versos son de dos especies: 
La 9." se llama cuarteto, y consta de cuatro versos endecasilabos, de 

los cuales el primero concicrta con el cuarto y el segundo con el tercero. 
Ejemplo: 

Ainor es fuego que arde y no aparece, 
Es berida que duele y nos contenta, 
Es una vida siempre turbulenta, 
Es un mal que atormenta y se apetece. 

La 2.a especie se llama redondilla, y consta de cuatro versos de ocho 
sitabas disptrestas como en el cuarteto. Ejemplo: 

Al infierno el tracio Orfdo 
Su muger bajd 5 buscar, 
Que no pudo 5 peor lugar 
Llevarle su mal deseo. 

8. La quintilla se compone de cinco versos octosilabos con rima al-
ternada. Ejemplo: 

El que adora en confianza 
De poseer lo que adora 
Merito ninguno alcanza , 
Pues enjuga lo que flora 
Al aire de la esperanza. 

9. La sestina es una estrofa compuesta de seis versos endecasilabos 
sin rima. Ejemplo: 

Crespas, dulces ardientes hebras de oro 
Que ondas formais por la caliente nieve, 
,,Cuando vere salir las albas luces 
Contento de encederme en vuestro fuego, 
Que deje de volver al triste llanto, 
Bauado en cana espuma como cisne ? 

Igual entonces el tebano cisne 
Siempre ilustrdra los celajes de oro 
Por quien el corazon destilG en llanto..... 
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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 dJcima de Espinel 6 espinela se compone de diez versos oc-
tosilabos, 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: 

Aqui yace un jabali 
A manos de una deidad; 
Muriera de vanidad 
Si otra vez volviera on sf : 
Cazador que por aqui 
En busca de fieras vas, 
Vuelve tus pasos atrds, 
Que ya no hay una con vida; 
Esta muriu de la herida 
y de envidia las demas. 	 I' 

12. Las principales estancias irregulares y mixtas que se usan en 
nuestra poesia son las de la silba, las de Ia egloga, las del idilio y las de 
Ia oda. 

13. La silba es una mezcla de endecasilabos y versos de siete silabas, 
que se consideran como versos quebrados de aqucllos. La rima es alter-
nada y admite versos suel.tos mezclados con ella. Ejemplo: 

Pura encendida rosa , 
Emula de la llama 
Que sale con el dia, 
iCumo naces tan llena do alcgria, 
Si sabes que la edad quo to da cl ciclo 
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Es apenas un breve y vcloz vueto? 
Y no valdran las puntas de tu rama 
Ni tu purpura hermosa 
A detener un punto 
La ejecucion del hado presurosa, etc. 

14. 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 aquas, 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 semi: 
Yo me vi tan ageno 
Del grave mal que siento , 
Que de puro contento 
Con vuestra soledad me recreaba 
Donde con dulce sueuo reposaba, 
0 con el pensamiento discurria 
Por donde no hal laba , 
Sino memorias llenas de alegria. 

15. Las estancias del idilio suelen sec mas cortas que las de la eglo-
ga, y generalmente se componen de seis versos endecasilabos y de siete 
silabas, los cuatro primeros con rims alternada y los dos filtimos pareada. 
Ejemplo: 

Voime por altos montes paso a paso 
Llorando mis verdades, 
Que el fuego ardiente y dulce en que me abraso 
Solo le fio de estas soledades , 
De donde nace A cada pio 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 con rima alternada y el filtimo pareada con la del 
cuarto. Ejemplo: 

I,Y dejas, Pastor santo , 
Tu grey en este valle hondo, oscuro, 
Con soledad y Ilanto? 
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, Y to rompiendo el puro 
Aire to vas at inmortal seguro? 

Los antes bien hadados, 
Y los agora tristes y afligidos 
A tus pechos criados , 
De ti desposeidos,' 

1, A do convertiranya sus sentidos? 
(F. Luis de Leon). 

s. XVI. Del arte podlico y de la poesia. 

4. Que as arte pot tieo? — 2. Que es poesia? 

1. El arte poetic) es el conjunto de reglas b teorias relativas, y i a 
los versos, ya a su ejecucion. Comprende por consiguiente la versifica-
cion y los diferentes generos de poesia. 

La versi/acacion es el arte , no solamente de hacer versos , sino de 
conocer el metodo con que se hacen. 

Los diferentes generos de poesia son los siete que ya dimos a co-
nocer. 

2. La palabra poesia significa creacion..Esta palabra puede pues 
apticarse a todas las artes del estendimiento, puesto que su objeto es 
crear, y que para ser sublimes se necesita dar a sus trahajos el sello del 
poder y la novedad, doble caracter de Ia creacion. Asi, la pintura tiene 
su poesia, como ]a tiene la escultura , la arquitectura y todas las artes 
de imaginacion que producen algo grande y desconocido. tampoco falta 
poesia a la elocuencia, que crea nuevos medios de persuadir y que 
transforma las convicciones de la conciencia en inspiraciones del genio. 

Sea que el pensamiento humano se haga sensible por acentos caden-
ciosos, 6 por un lenguaje entcramente libre, 6 por cualquier otra imagen 
destinada a herir los sentidos de los demas hombres, to que estos de-
sean especialmente descubrir en estas creaciones del genio es el ntimen 
de la inspiration y el faego de la imaginacion. La poesia no est5, pues, 
rigorosamente unida a las formas del lenguaje, y la prosa tiene su poe-
sia to mismo que los versos. De que results que pueda decirse con ver-
dad que la poesia no es en general n► as que la creacion en las artes. 

Sin embargo, hay en la simple medida de los sonidos algo fovorable 
a las inspiraciones del genio. Ademas de que el lenguaje m(trico se mo-
diCica a to infinitivo, el verso tiene sobre la prosa la ventaja de una marcha 
menos uniforme en medio de la diversidad de sus generos. La prosa 
puede muy bien variar su estilo; pero a esto se limita su poder. La ver-
sificacion posee tambien la feliz libertad de variar de rima para apro-
piarla at objeto. Homero y Virgilio en versos solemnes cantan mages- 
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tuosamente una empresa heroica; Pindaro en su sublime entusiamo 
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 legi-
timo , y la doble armonia de la rima y del estilo vienen tambien a mez-
clarse con la voz de su genio. 

$. XVII. Del genio y del gusto. 

1. Que se entiende por genio? — 2. Bajo que formas se produce el genio? — 3. Que se 
entiende por gusto?-4. Como se perfecciona cl gusto? 

1. El ge iio es una aptitud natural que nos hate sobresalir en algun 
genero ; es una superioridad del entendimiento y del talento , suscepti-
ble de mas u 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 el 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 invention: por esta razon la Elia-
da, el Edipo. la Efgenie en Aulide son obras de genio. Hay ademas de-
Wiles y rasgos de genio quc son propios suyos : tales son por ejemplo la 
creation de caracteres , como el de Dido en la Eneida ; las descripcio-
nes de una belleza notabie,como la del incendio de Troya, y las escenas 
sublimes en su genero. Finalmente , hay la a presion del genio. es  de-
cir, la expresion que parece haberse creado para presenter con una fuer-
za y una gracia inauditas el pensamiento o la pasion : tal es el lenguaje 
de Tdcito , Pascal, Bossuel , 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 falcultad complexa, 
cuyos elementos estan tomados de la sensibilidad , de la imagination y 
del juicio. Los placeres y las repugnancias del gusto intelectual tienen, 
pues, su origen en un ideal satisfecho u 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 na-
turaleza y del arte. Los caracteres del gusto perfeccionado se reducen a 
dos: la delicadeza y la pureza. La delicadeza del gusto consiste prin-
cipalmente en la perfection 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 la elocuencia y la retorica en general. 

1. Cutil es el verdadero carecter de la elocuencia'— 2. Como se define la elocuen- 
cia?-3. Que es ret6rica y su objeto? -4. En que se diferencia la retbrica de la clocuen- 

cia? —5. Son de gran utilidad las reglas? 

1. La elocuencia aparece en cuanto ha dejado en nosotros fuertes 
impresiones de emocion en todo aquello que produjo cualquicra de los 
grandes efectos que sorprenden nuestra alma y nuestra razon , quc con-
mueven nuestros sentidos, que nos Ilenan de admiracion, que someten 
nuestra voluntad o doman nuestra conviccion. Este caracter de la elo-
cuencia la hate independiente del don de la palabra. Ella existe y pue-
de existir en todo y por todo cuanto sea sublime, en las reticencias , en 
cl silencio , en los ademanes , en las miradas, en la actitud , etc. Por 
eso se dice , miradas elocuentes 6 elocuencia de la vista ; ldgrimas elo-
cuentes 6 elocuencia del llanto; ademanes elocuentes 6 elocuencia del 
ademan. Sin embargo , como la elocuencia es principalmente el efecto 
de la palabra , expresion animada de la inteligencia , es necesario para 
definirla con precision circunscribirse a los efectos del lenguaje. 

2. La elocuencia es, pues, la facultad de ilnpresionar el entendi-
tniento , el corazon y la voluntad por rnedio de la palabra. La impre-
sion del entendimiento constituye el talento de instruir ; la del corazon 
el de conmover ; la de la voluntad el de arrebatar, y de estos tres ta-
lentos resulta en el mas alto grado el talento de persuader. 

3. La retm ica es una recopilacion de reglas acerca del arte de hablar 
o de escribir con elocuencia. 

El objeto , pues, de la ret6rica es el de desenvolver, guiar y regu-
larizar la elocuencia. Se puede ser elocuente sin estudio ; pero aun Ia 
mas facil elocuencia natural es siempre imperfecta cuando no tiene 
otros recursos , otra guia, otra regla que sus propias inspiraciones. 

4. La relnrica difiere de la elocuencia, como la teorica difiere de la 
practica. La elocuencia, talento de persuadir, es un don de Ia naturale-
za; 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 posible, y la elocuencia se une 
a lo actual. 

Del mismo modo el hombre elocuente difiere del hombre facundo. 
Aquel cuyo estilo cs facil , claro , clegante , es facundo. Aquel cuyos 
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discursos son vivos , animados, persuasivos, que arrastran, conmue-
ven, elevdn el alma y la dominan, es elocuente. 

5. Las reglas son {stiles al talento, evitan los extravios , le dit igen 
en el buen use de sus fucrzas , que aumentan con los medios artificiales 
que ponen a su disposicion. Sirven tambien las reglas a los que se con-
tentan con juzgar las obras de la elocuencia y que quieren darse cuenta 
de sus inspiraciones. 

S. 11. De la antigua division de la elocuencia en tres gdneros. 

1. Cu51 es la division antigua de la elocuencia?-2. Cual es el objeto principal de cada 
g6nero?-3. Qua es genero demostrativo?-4. Que es gbnero deliberativo?-5. Qu6 es 

g@nero judicial?-6. Estos tres generos van siempre separados? 

1. Los antiguos, demasiado aficionados a sutiles clasiflcaciones, cir^ 
cunscribieron el dominio infinito de la elocuencia en tres clases de com-
posiciones, que Ilamaron generos de causas , a saber: el gcnero demos-
trativo , el genero deliberativo y el gctnero judicial. 

Empero no estaban, y con razoit, satisfei hos, ni de la division, ni de 
sus nombres. En efecto , llamaban demostrativo a un genero en que la 
alabanza y la satira exageraban todo , y no dernostraban 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 a un genero que solo tendia a demostrar, y no hacia 
mas que someter el asunto a la deliberacion de los jueces. 

2. El genero demostrativo tiene por principal objeto alabar ci vitu-
perar ; el genero deliberativo aconsejar o disuadir ; y el genero judi-
cial defender o acusar. 

3. El genero denroslralit'o comprendia entre los antiguos: 1.0 Para 
las alabanzas el panegirico y la oration funebre. 2.° Para cl vituperio 
los discursos satiricos. Entre los modernos comprende ademas los dis-
cursos academicos , los de gracias , felicitation , queja y los elogios de 
los grandes hombres. 

4. El genero deliberativo comprendia entre los antiguos la elocuen-
cia de la tribuna civil u militar,  , y entre los modernos comprende ade-
mas la elocuencia del Picipito. 

5. El genero judicial constituye la elocuencia de la barra. El hecho, 
el derecho y el nombre : tal es el circulo de las cuestiones sobre que ver-
sa. b Milon mato a Claudio? he aqui una cuestion de hecho. i, Tuvo razon 
para matarle ? cuestion de derecho. 1La muerte de Claudio ha sido o no 
premeditada? En cl primer caso es un asesinato ; en el segundo una 
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muerte: cuestion de nombre. Las arengas de los abogados, los recursos, 
memoriales , pedimentos , etc. , pertenecen a este genero. 

6. Estos tres gencros no estan de tat suerte separados que jamas se 
encuentren reunidos. Por el contrario, es rnuy dificil hallar una compo_ 
sicion oratoria en la cual uno de ellos excluya los demas ; pero toma el 
nombre del genero que en ella domina. 

S. I1I. Dc la antigna division do In retorica en Tres partes. 

4. En cu3ntos generos dividian los antiguos la retorica?-2. Que debe unir el orador a 
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, 
]a disposition y la elocucion. Esta division de la retorica se justifica mas 
facilmente que la de la elocuencia. En efecto , en cualquier genero de 
composiciou es necesario desde luego hallar las cosas que deben decirse, 
Jo que constituye la invencion; es preciso en seguida ponerlas en un or-
den conveniente , to que constituye la disposicion ; y finalmente, se ne-
cesita expresarlas lo mejor posible , lo que constituye la elocucion. 

2. El orador a la buena formation de su discurso debe unir la action, 
es decir,  , aquella elucuencia exterior , aquella elocuencia corporal, como 
la llama Ciceron , que consiste en adecuar el tono de voz y el ademan a 
sus propios afectos pars hacerlos pasar al auditorio. 

S. IV. De la invencion en general. 

1. Que es invention"-2. Cuales son los medios de persuadir?-3. Son necesarios siem- 
pre al orador todos los medios de persuadir' 

1. La invencion es la parte de la retorica que enseiia it hallar los me-
dios para persuadir. 

2. Hay tres medios de persuadir: ensenar, agradar y mover los afec-
tos. Se ensena o instruye demostrando la verdad de to que se dice; se 
agrada mereciendo la confanza , la estimation y la benevolencia de los 
oyentes ; se 7nueven los afectos inspirandoles sentimientos convenientes 
al fin que se propone; en ferminos escolcisticos: se instruye con argu-
mentos o prueb.as ; Sc agrada con las c.ostuinbres ; se conmueve con las 
pasinnes. 

3. Estos tres medios de persuadir no son necesarios at orador en to-
das las circunstancias. A veces le es suficiente probar, como cuando se 
trata de una suma prestada que el que la recibio rehusa dar ; otras basta 
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instruir y agradar, como lo hizo Ciceron en el pro Archie; pero las mas 
veceses necesario instruir, agradar y conmover simultaneamente, como 
lo hizo el mismo orador en el pro Milone. 

S. V. De las pruebas 6 argumentos. 

1. Que es prueba?-2. Cuantas ciases hay de pruebas?-3. En que fuentes debe beber 
el orador sus argumentos? 

1. Llamanse pruebas o argumentos las razones en que el orador 
apoya la verdad que quiere demostrar. 

Las pruebas y los raciocinios que las desenvuelven son los funda-
mentos del discurso oratorio. Los movimienLos, los mas fuertes medios 
de interesar y conmover son debiles , a menos que no estriben en serios 
v solidos motivos. 

2. Los retbricos distinguen de ordinario, no solo las pruebas, sino ]a 
manera de hallarlas, es decir,  , los argumenlos propiamentc 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 lectures. 

S. VI. De los lugares comunes. 

1. Que se entiende por lugares comunes y cu5ntas especies hay? —i.° IPrinelpalex 
1ugares comunes Intrinsecoe. -2. Cuiles son los principales lugares comune 
intrinsecos?-3. Que es definicion?-4. Que es euumeracion de partes?-5. Cuaado se 
emplea el genero y la especie?-0. Que es comparacion?-7. Que se entiende por con-
trarios?-8. Cuiles son las cosas que se repugnan entre si?-9. Que es anteoedente y 
consecuente?-10. Quc son circunstancias?-11. Qu6 es causa y efecto?-2. °Lugaree 
comunes extrinseeos. -12 Cubles son los principales lugares comunes extrinse-
eos?-13. Ley, titulos y fama.—iuramentos, testigos, tormento.-15. Que use debe 

bacerse de los lugares comunes? 

1. Los lugares coniunes, que los griegos liaman topicos, son una es-
pecie de repertorios donde los antiguos retoricos crcian hallar todos los 
argumentos posibles para cualquier asunto. 

Como un asunto puede ser considerado segun su aspecto interno y 
externo,de aqui dos especies de lugares comunes: los intr:nseros (saca-
dos del mismo asunto), y los extrinseros (sacados de fuera de el). 
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1.0 Luggares5 eomunes intrfnseeo^s. 

2. Los principales lugares comunes intrinsecos son nueve, a saber: 
la definicion, Ia enumeracion de partes , el genera y la especie. la com-
paracion, los contrarios, las cosas que se repugnan en/re si, los antece-
dentes y los consecuentes, las circunstancias. la causa y el efecto. 

3. La definicion oratoria da una explication tat del objeto que sirve 
de prueba a to que se quicre decir de e1. Ejemplo: 

El hombre digno de ser escuchado (el verdadero orador) es aquel que se 
sirve solo de ]a palabra para expresar el pensamiento, y del pensamiento 
para manifestar la verdad y la virtud. 

(Fenelon). 

a. La enumeration de partes consiste en recorrer las principales 
subdivisiones de una idea, las diversas circunstancias de un hecho para 
caracterizarle mejor. Plinio el Joven, para pintar la alegria de Roma 
cuando Trajano 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 niiios querian conoceros, los jOvenes 
se apresuraban a nombraros, los ancianos a admiraros, etc. 

5. El genero y la especie, ideas correlativas, se emplean 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 (genero). 

6. La comparacion concluye por medio de aproximaciones: 1. 0  de to 
mas a to menos; 2.° de lo menos a lo mas; 3• 0  de par a par. Ejemplo: 

1.0 Si los hombres mas sabios ignoran aun muchas cosas, ,que diremos 
de estos semi-sabios en que abunda la sociedad? 

2.o Si los paganos supieron perdonar las injurias, i,debe ser un cristiano 
implacable en sus odios? 

3.° Si tantas madres sellaron sus labios, ipor que no los sellais vos tam-
bien? 

7. Los contrarios oponen cosas enteramente distintas, o dicen pri-
mero lo que una cosa no es para decir luego lo que es. Ejemplos: 

1 •0 Si quieres la paz , preparate a la gucra.( T. S. V.) 
2.° El verdadero sabio no es el que hate alarde de sabiduria, sino el 

que la cultiva; no tiene la virtud en los labios, sino en el corazon, etc. 
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8. Las cosas que se repugnan entre si sirven para probar Ia imposi-

bilidad de un hecho como inverosimil 6 contrario a Ia naturaleza. 
Ejemplo: 

Acusais a Celio de haber muerto 4 Quinto; pero Celio era su amigo; Celio 
no tenia ningun inter6s en su muerte; Celio estaba lejos de 61. iNo repugna, 
pues, que sea el autor de este crimen? 

9. Los antecedentes y los consecuentes son argumentos sacados de 
lo que ha precedido 6 seguidose a un hecho. Ejemplo : 

Habeis tenido disputa con Clodio, le habeis amenazado. Lie aqui antece-
dentes.—Clodio es asesinado, desapareceis , desconfiais de sus amigos. I16 
aqui consecuentes. 

10. Las circunstancias son los accesorios del hecho en cuestion, 
Ejemplos: 

Un asesinato se ha cometido.—t,QuiCn es el asesino?—t,D6nde 6 en quE si-
tio se cometi6 el crimen?—iPor qu6 medios?—t,Por qu6 motivos?-1C6mo 6 
de qu6 modo?—I,En qu6 tiempo?—Tal es en resiumen toda Ia_ averiguacion 
judicial. 

11. La causa y el a fecto, ideas correlativas, dan mediante el examen 
de los motivos y de los resultados ocasion de alabar 6 vituperar un he-
cho , de aconsejar una empresa 6 de disaadir de ella, etc. Ejemplo: 

La suerte de Atenas va a decidirse en una batalla : El rey Codrus. ,Qu6 
mas Bello en Ia causa? Hace un sacrificio completo por la salud de sus sub-
ditos. jQu6 was grande en el efecto? Es nada menos que el buen 6xito de una 
batalla Ia gloria y Ia conservacion de su patria. 

2.° Lngares comunes e^trinseeo$. 

12. Los principales lugares comunes extrinsecos son scis, a saber: 
la ley, los titulos. Ia fama, el juramento, los lestigos y el tormento. 

13. LEY, TITULOS Y FAMA . La ley y los titulos son del dominio de Ia 
jurisprudencia mas bien que de Ia oratoria. La fama, segun Ia diversidad 
de intereses, se invoca como un oraculo de Ia verdad 6 de Ia mentira. 
Aqui es un ruido vano; ally la voz de Dios. 

14. JURAMENTO, TESTIGOS Y TORMENTO . El juramento. segun Ia causa 
que se defiende, es tratado de perjurio óe acto sagrado. Los testigos 
son, ya dignos de fe, ya acusados de venalidad. En cuanto al tormento, 
no probaba ni Ia inociencia, ni Ia culpabilidad, sino la fuerza 6 Ia debili-
dad del paciente. La confesion obtenida por el tormento era mas bien la 
confesion del dolor que la de Ia conciencia. 

15. Los antiguos retoricos han alabado tanto los lugares comunes 
Como los han deprimido los modernos. Es un exceso por ambas partes. 
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Sin la menor dada son (stiles en algunos asuntos; Pero seria absurdopen-
sar que los grandes oradores fuesen a Ilamar a la puerta de cada lugar 
comun para beberen el los argumentos. Nada mas a proposito para de-
tener el fuego de la composition, embarazar el discurso con pruebas 
vanas , separando el espititu de aquellos, que naciendo de ]a naturaleza 
misma del asunto, son iinicamente aplicables a la materia que se trata. 

S. VII. De la argumentation y de sus diversas formas falosofecas y 
oralorias. 

1.Que es argumentation?-2. Formas filos6ficas y oratorias de Ia argumentation. 

. 1. Llimase argumentation la manera de emplear los argumenlos en 
el discurso escrito o hablado. 

2. El orador no procede como el filosofo en el use de la argumenta-
cion. Si el filosofo quiere probar que es necesario amar la virtud, em-
pleara el silogismo diciendo : 

Es necesario amar to 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 , embellecerle y ampliarle para hater sentir su fuerza sin 
dejar percibir su forma. Dira piles: 

Amad Ia virtud , si quereis ser felices. 

0 mas vivamente: 

IQuereis ser felices y no amais ]a virtud I 

Si un filosofo quisiese probar por medio de un epiquerema que era 
necesario amar las bellas letras , diria : 

Es necesario amar to que nos bate mas perfectos : verdad que esta gra-
hada 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 j,quien puede 
dudarlo? Elias enriquecen el entendimiento , dulcifican las costumbres y es-
parcen sobre el hombre entero un aire de probidad y finura; luego es nece-
sario amar las bellas tetras. 
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Empero el gusto no soporta este movimiento tan compasado, que 

daria al discurso una especie de aspereza. Debemos, pees, revestirle de 
ima forma mas agradable: tal por ejemplo la siguiente: 

4 C6mo dejar de amar las bellas tetras ? Ellas enriquecen el entendimien-
to, dulcifican las costumbres, civilizan y perfeccionan la humanidad. El amor 
propio y el buen sentido son suficientes para bac6rnoslas preciosas y empe-
narnos en cultivarlas. 

S. VIII. De las diversas clases de argumentos 

I.Argumentospropiamente dichos.—Cuantasson sus principales combinations?-2.Qu6 
es silogismo?--3. Que es entimema?—b. Qur es epiquerema?-5. Que es sorites?-6. Que 
es dilema?-7. Que es ejemplo?-8. Que es induction?-9. Qud es argumento personal? 

I. Los argumentos propiamente dichos son unas especies de for-
mulas en que se combinan diversamente las proposiciones para sacar o 
deducir las consecuencias. 

Se cuentan ocho combinaciones principales, a saber: ei silogismo, 
el entimema, el epiquerema, el sorites, el dilema, el ejemplo, la induc-
cion y el argumento personal. 

2. El silogismo es un argumento compuesto de tres proposiciones, 
de las cuales Ia filtima se deduce de las dos primeras. Ejemplo: 

Debemos amar lo que nos hate felices. 
La virtud nos hate felices: 
Luego debemos amar la virtud. 

Las dos primeras proposiciones, ilamada la una mayor y la otra me-
nor, toman colectivamente el nombre generico de premisas; la tercera 
se nombra consecuencia o conclusion. La mayor se llama asi porque 
comprende el lermino mayor: aqui es amar: la segunda se llama asi 
porque comprende ei tcrmino menor: aqui es la virtud. Llamase termi-
no medio la idea intermediaria que une a los dos primeros : aqui es .nos 
hace felices. 

3. El enlimema es un silogismo privado de una premisa facil de su-
plir. Ejemplo: 

La virtud nos hate felices: 
Luego. debemos amar Ia virtud. 

Los silogismos en forma se encuentran raras veces en la composition 
oratoria; y el entimema 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 la razors que la 
prueba despues. Dehemos amar la virlud, puesto que nos hace felices. 

Tosco i. 	 23 
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a. El epiquerema es un silogismo en el cual cada premisa va acompa-
nada de su prueba. Ejemplo: 

Es necesario amar lo que nos hace felices (mayor) , porque in felicidad es 
elfin de nuestro ser (prueba). Es asi que la virtud nos hate felices (menor), 
como todo lo demuestra (prueba). Luego es necesario amar la virtud. 

5. El sprites es una serie de silogismos con una Bola conclusion. 
Empleasele para poder distinguir mejor las relaciones de dos extremos. 
Ejemplo: 

Los avaros son miserables, porque estan llenos de deseos: 

Los avaros estan llenos de deseos: 
Los que estan llenos de deseos carecen de muchas cosas: 
Los que carecen de muchas cosas son miserables: 
Luego los avaros son miserables. 

6. El dilema es la union de dos silogismos opuestos, cuya alterna-
nativa es inevitable, y que conduce a la misma conclusion. Un general 
decia a un centinela avanzado que habia dejado sorprender el campo: 

0 tii estabas en to puesto., 6 no: 
Si estabas en to puesto, obraste como traidor: 
Si no estabas en 61, infringiste la disciplina: 
Luego incurriste en la pens 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 cl ejemplo de Homero, Zoilo, 
Cervantes y sus detractores. 

S. La induction es un silogismo en el cual de hechos particulares se 
deduce una conclusion general. Por esta razon, despues de haber exa-
minado el destino de los que se han- hecho cclebres por .sus crimenes, 
especialmente en las condiciones humanas mas felices en la apariencia; 
despues de haber hecho ver los tormentos de on Tiberio, los terrores 
de un Neron, etc. , concluiriamos que la felicidad no se hizo para los 
malvados. 

9. El argumento personal es una especie de entimema que se sirve 
de las propias armas de su adversario para vencerle, de sus propias ideas 
6 de sus propias palabras para confundirle. Ejemplo: 

Ligario es acusado por Tuberon de haberse'batido contra Cesar en Afri-
ca. Ciceron, que le defendia, se sirve contra el acusador de un terrible ar-
gumento personal. 

J. Y quien es, dice, el que acusa a Ligario? un hombre que ha que-
rido ser el primero en Africa; un hombre que se queja de haber sido re-
chazado por Ligario; un hombre en fin que hemos visto tomar las armas 
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contra el inisino Cesar. 1 Oh Tuberon 1 1, que hacia tu espada desnuda en Far-
salia? LQu6 flanco, qu6 pecho buscaba tu pica ? ,De que procedia aquel ardi-
miento, aquel valor? ,Esos ojos, esos brazos quC pedian ? 1, Que deseabas, 
que querias? 

S. IX. De lus costu ►nbres oratorias. 

I. Quc son costumbres en general ?-2. Quc debe ser el orador ?- 3. Qu6 son costum- 
bres oratorias?—&. Qu6 calidades morales son necesarias at discurso ?-5. Qu6 induen- 
cia tienen las costumbres en todo gcnero de composiciones! -6. Quo es decoro orato- 

rio?-7. Que se entiende por precauciones oratorias? 

1. Las costumbres que los griegos llamaron athos abrazan la atenta 
observancia de las reglas de la moral , cuyo habito forma ]a virtud. Un 
hombre sin costumbres no puede inspirar ni conianza in estimacion a 
los demas hombres. 

2. El orador debe ser ilustrado y virtuoso: tat era la idea que tenian 
de el los antiguos cuando le definian: lionibre de Lien, htibil en el arte 
de hablar: definition admirablemente comentada por Fenelon cuandu 
dijo: el hombre dig no de escucharse es el que se sirve de in palabra 
para expresar su pensanciento y del pensamiento pars nzanifestar la 
verdad y la virlud. 

3. Llamanse costumbres oratorias las calidades por cuyo medio el 
orador se concilia los animos, se muestra a los oyentes bajo rasgos ama-
bles y les da de si mismo una honrosa opinion. 

Asi , pues, las costumbres oratories no deben ser otra cosa que las 
costtimbres reales pintadas en cl discurso, y la distincion establecida 
entre estas dos clases de costumbres no debe hallarse mas que en la 
forma. 

A. Las calidades morales que deben pintarse en el discurso son cua-
tro: probidad, vtodestia , benevolencia y prudencia. A que se agrega 
el decoro oratorio y las precauciones oratorias. 

5. Las costumbres tienen una gran influencia en todo gbnero de 
composiciones. El orador que vitupera o alaba (genero demostrativo) 
aumenta el peso de sus palabras con la opinion que se tiene de su buena 
fe: el que aconseja o disuade (genero deliberativo) con la confianza que 
inspiran sus lutes: el que acusa o deflende (genero judicial) una estima-
cion que se atrae por la probidad de su caracter, estimacion que refluye 
en favor de su cliente y contra sus adversarios. 

6. Se entiende por decoro en general el arte de colocar a proposito 
cuanto se hate o dice. 

El decoro oratorio es, pues, un concierto perfecto de las ideas, de 
los sentimientos, del lenguaje, de la action y hasta del mismo silencio 
del orador con el asunto, las circunstancias y el auditorio. 
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7. Se entiende por precauciones oratorias 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 sirve para decir ciertas cosas, que sin ellos parecerian duras y 
chocantes. 

S. X. De las pasiones. 

4. Que son pasiones?-2. Que son pasiones relativamente a la elocuencia?-3. En que 
asunto conviene el patdtico?-4. Cuales son las partes del discurso en que conviene usar 

el patetico? 

1. Entendemos por pasiones en filosofia los movimientos mas o mc-
nos vivos del alma que nos conducen hacia un objeto o 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 llamaban 
pn thos. 

2. La elocuencia triunfa generalmente por medio de las pasiones. El 
que Babe excitarlas a proposito, domina a su voluntad los animos, con-
dficelos alternativamente de la tristeza a la alegria, de la colera a la pie-
dad , de la frialdad at entusiasmo, etc. 

Todas las pasiones tienen un origen comun en el amor y el odio, que 
toman diferentes nombres, segun su objeto, su intensidad, su iniuen-
cia, etc. Por eso Ilamamos at amor ternura, respeto, reconociniienlo, 
admiration, etc., y at odio resentinziento, colera, venganza, verguenza, 
temor,  , etc. 

Se excita el amor pintando el objeto con colores agradables o bajo 
aspectos fitiles , 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 uso.del patetico 6 de las pasiones oratorias pide mucho dis-
cernimiento. Conviene solo en asuntos de mucha importancia, y aun en 
este caso es necesario limitarse para no cansar. 

4. El patetico puede admitirse en todas las partes del discurso; pero 
especialmente en la peroration es donde conviene, si el asunto to pide, 
dar Libre curso a Las pasiones oratorias. Cuando el entendimiento esta 
convencido, es el momento propio de atacar el corazon y de acabar la 
obra del raciocinio con cl efecto de las conmociones. 
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S. M. De la disposicion en general. 

I. Que es disposicion?-2. Cuil es la marcha de las partes del discurso'? 

I. La disposicion es Ia parte de la retorica que trata de poner en 
Orden conveniente los medios de persuadir que nos suministro Ia inven-
cion. Esta pide fecundidad, aquella prudencia y juicio. En efecto, poco 
importa baber hallado argumentos ; es necesario ademas saber dispo-
nerlos en el Orden mas propio para hacerlos valer. 

2. La razon misma nos traza la marcha que debe seguir un discurs o. 
El orador debe desde luego asegurarse de la disposicion de los animos 
de su auditorio, para aprovecharse de ella si le es favorable , o para 
variarla si le es contraria : tal 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 la proposition 
y de la narration. El asunto debe apoyarse en seguida en buenas prue-
bas, y Si el adversario ha sentado antes una opinion contraria, deben com-
batirse sus argumentos con otros : de aqui nacen otras dos partes del 
discurso: la confirmation y la re futacion. Finalmente, es preciso dar al 
discurso una conclusion propia para satisfaccr el auditorio, lo que cons-
tituye la peroracion. 

For consecuencia, un discurso puede contener seis partes: exordio, 
proposition, narration, confirinacion , refutation y peror .cion. La 
defensa de un pleito las exige todas : la oration fiunebre y el panegiri-
co no necesitan la refutation; pero el sermon la admite tambien. For lo 
demas, el exordio y peroracion pertenecen casi exclusivamente a asun-
tos mu.y graves. 

S. XII. Del exordio y de sus diversas especies. 

4. Quit es exordio? —  2. Cufintas especiCs bay de exordios ? 

1. El exordio es la introduction del discurso, por cuyo medio se pre-
1►aran los oyentes al conocim^ento del asunto , atrayendo su atencion y 
benevolencia. 

Elorador prepara los oyentes al conocimiento del asunto con ]a cla-
ridad de sus expresiones: atrae su atencion, dando desde un principio 
una idea favorable de cl ; finalmente, se concilia su benevolencia con la 
expresion de las costumbres, es decir, con un aire de dulzura, de probi-
dad, de modestia, tan favorable a los que hablan en publico. 

2. Se distinguen varias especies de exordios , a saber: el sencillo, el 
pouzposo, el insinuante y el brusco o exabrupto. 

El exordio sencillo consiste en la exposition breve , clara y sid*rte 
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de la causa o del asunto. Se emplea en los casos pcco importantes o do-
masiado claros para exigir explicaciones preliminares, o cuando no se te-
men disposiciones contrarias en los oyentes. Tales son generalmente los 
exordios do todos los discursos politicos y de la mayor parte de los ser-
mones. 

El exordiopoinposo conviene especialmente en circunstancias en que 
los oyentes se ban reunido con Ia esperanza de oirA un orador tratar on 
asunto brillante, como un discurso academico, un panegirico 6 Ia oracion 
funebre de algun gran personaje. Puede, pues, desde un principio des-
plegar todas las riquezas y toda la pompa de la elocuencia, aunque sin 
afeccion. Tal es el exordio de la oracion ffinebre de Ia reina de In-
glaterra. 

«El que reina en los cielos y de que dependen todos los imperios, a quien 
solo pertenece la gloria, la magestad y la independencia, es tambien el unico 
que se glorifica 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 propose y por el cual se le conoce repugnancia, otro 
asunto que les interese, y que por sus relaciones con el asunto de que se 
trata disponga desdeluego los animos a no lastimarse conaquel, y les con-
duzca insensiblemente a verle bajo on aspecto favorable. Este exordio 
pide mucho arte y tacto y on feliz use de todos las precauciones orato-
rias: tan dificil es el atraerse un auditorio mal dispuesto , destruir er-
rores, sentimientos b preocupaciones recibidas y debilitar ]as razones de 
on adversario poderoso y respetable. 

El exordio exabrupto consiste en entrar bruscamente en materia 
para apoderarse de las disposiciones de on auditorio, entregandose desde 
un principio a los movimientos apasionados. Ejemplo: 

Catilina conspiraba contra su patria , todos sabian su determination , cl 
senado estaba reunido, Ciceron dispuesto a hablar..... En esto entra Catilina 
los senadores se sobrecogen , Ciceron se indigna , parte contra su eneinigo y 
dice: « ,Hasta cuando, Catilina, abusaris de nuestra.paciencia? LHasta cuan-
do seremos el juguete de to furor? etc.» 

S. XIII. De la proposirion. 

1. Que es proposicion?-2. Cuantas especies de proposiciones bay? 

1. . La proposicion es la expresion clara y precisa del asunto, y sirve 
para determinar el estado de la cuestion. Tal es Ia proposicion del ser-
mon de Masillon sobre el ejemplo de los grandes. 
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EI ejemplo de Ios 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 propnsicion puede ser simple o compuesta. 
Llamanse simples las proposiciones que solo encierran un.asunto que 

probar, como la del sermon de Masillon. 
Las proposiciones son coinpuestaas cuando encierran mas de un.asunto 

que probar. Tal es la de Masillon sobre las lenlaciones de los grandes. 

Et placer comienza a cor romper el corazon de los principes. La adulacion 
les confirma en su perdicion, cerr5ndoles todos los caminos de la verdad. La 
ambicion consuma la ceguedad y concluye de abrirles el precipicio. 

S. XIV. De la division. 

fi. Qua es division?—S. Que calidades debe tener una division bien becha? 

1. La division es la separacion del asunto en varios puntos que deben 
tratarse por el Orden quo el orador designa de antemano. Estos puntos 
no son generalmentemas que dos otres; pero como pueden probarse de 
varios modos, pueden tambien dividirse, de que nacen las subdivisiones. 
La 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 enters, dis-
tinta, opuesta 46 inmediata. 

La division debe ser entera , es decir, comprender Coda la extension 
del asunto y la idea segun se trata; distinta :, opuesta, es decir, hecha de 
modo que un punto o subdivision no pueda entrar en otro; finalmente, 
inmediata, esto es, que abrace las partes principales del asunto antes que 
las secuudarias. Tal es la division establecida por Masillon en su sermon 
sobre ía verdad de un porvenir. 

Probemos desde luego,dice, contra la incertidumbre de los impios, que 
]a verdad de un porvenir e.st5 justificada por las luces mas puras de In razon: 
en segundo lugar, contra la idea indigna que se forman de la grandeza de 
Dios, que esta verdad estd justificada por su sabiduria y por su gloria; final-
mente, contra el pretexto sacado de la 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 
aqui todo mi discurso. 
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S. XV. De la narration. 

4. Qub es narration?- 2. Que diferencia bay entre Ia narracion oratoria 8 histbrica4—' 

3. Cufiles son las principates calidades de la narracion oratoria?- 4. Constituye la nary 
ration una parse distinta del discurso en lodes los generos? 

1. La narracion oratoria es la exposition del hecho , arreglada a la 
utilidad de la causa o a 1a inteligencia del asunto. El gran arte consiste 
en presentar el germen de las pruebras que ban de desenvolverse en la 
confirmation, y en disponer las circunstancias del asunto de manera que 
eonduzcan por si mismas el entendimiento a inducciones favorables at 
partido del orador. 

2. La narration oraloria difiere de Ia narracion historica. Asi el 
bistoriador como el orador narran o refieren; pero cl primero, ocupado 
finicamente de to cierto, solo se propone exponer los hechos tales cuales 
son: el segundo, aun respetando la verdad, no debe olvidar lo que pide 
su causa. El orador no puede ciertamente ser intiel en su narracion: Sc 

perjudicaria a si mismo y perderiatoda creencia sidejase conocer faltade 
veracidad. Pero sin destruir la sustancia del hecho puede presentarle ba-
jo 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 a veces enteranlente en silencio. 

He aqui un ejemplo: 

Un historiador que tuviese que referir la muertcde Clodio, diria sencilla-
mente: Los criados de Milon mataron4 Clodio. Pero el orador, por un giro 
extraordinariamente dicstro, cubre de un velo con una perifrasis ingeniosa 
cuanto podia tener de odioso la action de Milon: Los criadosdeMilon, dice, 
hicieron to que cualquiera en tat caso hubiese querido que sus criados hi-
cieran. La narracion miloniana que termina con estas palabras es el modelo 
de las narraciones oratorias. 

3. Ademas de la calidad de armonfa y conveniencia y el arte de pre-
sentar los hechos bajo un punto de vista favorable, los retoricos exigen 
otras cuatro calidades, a saber: la claridad , la brevedad, la verosimi-
titud y el interes. 

La claridad. necesaria en todo el discurso, lo es con especialidad en 
la narracion, base de toda oration, que no podria comprenderse si la ex-
posicion del asunto fuese oscura. Es , pues , preciso marcar en ells tau 
distintamente los hechos, las circunstancias , el tiempo , el lugar y las 
personas, de manera que se vean todas sin que ninguna se confunda. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 351 — 
La brevedud en la narracion consiste, no precisamente en ser corto, 

sino en no tomar las cosas de muy lejos, en no decir nada inutil y en 
detenerse donde convenga. Una narracion extensa no tendra por eso me-
nos brevedad que una corta si la extension resultase de detalles intere-
santes. Si Ia materia no los consiente, debe irse al hecho por el camino 
mas corto segun el precvpto de Horacio. 

La verosimilitud da a la narracion el caracter de una verdad sensible. 
No es decir por esto que se tenga el derecho de imaginar hechos o de al-
terarlus por el interes de su causa: el amor a la verdad debe ser la pri-
mera virtud del orador. Asi cuando se pide verosimilitud en la narration, 
se pide finicamente que _esta este en armonia con ei. caracter de las per-
sonas, con las circunstancias de tiempo y lugar; que los hechos no sean 
contrarios a las opiniones, a las ]eyes, a la religion y a las costumbres, 
y que el orador de una idea favorable de su probidad, de su imparciali-
dad y de su veravidad. No siempre to cierto es verosimil , dijo Boileau, 
siendo por tanto permitido a veces dar a la verdad los colores de la ve-
rosimilitud; y el mejor modo de conseguirlo es estndiar los hechos con 
la mayor detention y cuidado. 

El inleres consiste en saber atraerse los oyentes con el use conve-
niente del patetico y elevation de pensamientos cuando el asunto es de 
suyo grave a interesante, y con la novedad de los detalles en asuntos de 
menor interes. 

4. La narracion no constituye una parte distinta del discurso mas 
que en el genero judicial. Por lo demas, el discurso no es en si mismo 
mucbas veces mas que un tejido de narraciones acompanadas de reflexio-
nes y de sentimientos convenientes at asunto. Tales son por ejemplo 
las oraciones f(inebres , los panegiricos, los elogios, etc. 

S. %VI. De la conirmacion. 

4. Qu6 es conflrmacion?-2. Que piden las pruebas? 

1. La confirmation es la parte del discurso en que se prueba lo que 
se ha expresado en la proposition y explanado y desenvuelto en la narra-
cion. La prueba es siempre la parte esencial a indispensable de Ia defen-
sa y oration, porque la primera regla del arte de persuadir es dar a lo 
que se afirma 6 quitar a to que Sc niega el caracter de la verdad, de la 
certidumbre o de la verosimilitud. 

Solo un genero de elocuencia puede constantemente pasarse sin prue-
ba, y es el que solo tiene por objeto felicitar, arengar, etc. 

2. Las pruebas piden election y drden. 
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En cuanto a la eleccion , deben abandonarse las falsas, descuidarse 

las ligeras, y dejar aparte aqucilas que mezcladas de bien y de mat pre-
sentan el azar de una interpretacion desfavorable. 

En cuanto at Orden, no puede establecerse un metodo invariable. Los 
unos exigen en las pruebas una progresion ascendente. Ciceron quiere 
que .se empiece por medios poderosos para apoderarse de repente de los 
animos; que se agrupen con arte en medio los argumentos mas debiles, 
reservando para el fin los mas sorprendentes y decisivos. Esta disposition 
la llama Quintitiano homerica , porque tat era el Orden de batalla des-
crito por Romero en la Ilanda. Nada mejor en la especulacion; pero en 
la practica las cosas piden a veces otro arreglo. El orador, atento siem-
pre a la naturaleza del asunto, debe pesar las pruebas, compararlas y 
mezclarlas habilmente para hacerlas valet unas con otras; pero debe 
evitar cuidadosamente no it jamas de to mas a to menos, concluyendo 
por frivolas razones despues de haber comenzado por otras mas solidas. 

S. XVII. De la amplificacion. 

1. Qub es amplificacion`4-2. fbmo deben tratarse las pruebas?-3. Qub es amplification 
oratoria ?-4. Qub calidades debe tener una buena amplification oratoria? 

1. La amplificacion es una manera particular de tratar las pruebas, 
esto es , de usar de ellas. 

2. Cuando se tienen pruebas debiles, y que uno tree convenientc 
servirse de ellas , es- preciso reunirlas y amontonarlas para que se pres-
ten mutuo auxilio y que suplan la - fuerza con el n(imero. Las pruebas 
grandes, las pruebas fuert,-s y convincentes deben presentarse separa- 
damente para que no se confundan, y desenvolverse aparte para que no 
pierdan nada de su valor. 

3. La ampli f cation oratories consiste en insistir en una prueba, pre-
sentandola de varias maneras para hater conocer todo su peso, sacando 
de ella todas las ventajas posibles. Asi, pues , la amplificacion oratoria 
es una manera fuerte de apoyarse sobre to que se dijo, llegando por la 
conmocion de los animos a la persuasion. Ahogar un pensamiento en un 
torrente de palabras infitiles no sera una amplificacion, puesto que cl 
fin de esta es sacar toda la fuerza que tiene on pensamiento, una prueba, 
rodeandola de cuantos detalles puedan hacerle, por decirlo asi, palpable. 

4. La mejor amplificacion oratoria no es la que contiene mas pala-
bras, sino mas cosas, y cuyo desarrollo presenta ,. no una serie de pen-
samientos iguales, sino una graduation siempre creciente de ideas. A me-
dida que se amplifica el discurso, debe crecer en valor, es decir, hacerse 
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mas claro , mas animado ; mas fuerte, mas euergico. Cuanto sea inutil o 
superfluo debe abandonarsc cuidadosamente, pues nada es mas odioso 
que la estcril abimdancia de amplificaciones tontamente verbosas, que 
no hacen mas que repetir de una manera hinchada las mismas cosas con 
diferentes terminos, 

S. XVIII. De lit refutation. 

1. Que es refutacion4-2.Cu'ntos•medios hay de refutar?-3. No existen otros? 

1. La re futacion es la parte del discurso en que el orador responde 
b las objeciones de su adversario y destruye las pruebas en que ha ba-
sado su causa. 

La refutacion se coloca, ya•antes , ya despues de la contrmacion ; a 
veces marcha de frente, por decirlo asi, y a medida que se hacen valer 
sus razones, se derriban las del .^ontrario, to que pende de las materias 
que se tratan 6 de las circunstancias en que se habla. 

2. Hay dos medios principales de refutar. En efecto, todo discurso 
se compone de principios 6 de hechos. Podemos piles: 1. 0  atacar los prin-
cipios , las pruebas f las consecuencias sacadas de ellos ; 2.° negar los 
hechos propuestos porel contrario, o si no pueden negarse, invocar con-
tra el el derecho. 

3. Hay aun una multitud de refutaciones que nacen de las circuns-
tancias. Si el contrario se ha lanzado en digresiones agenas del asunto, 
debe traersele con mana at terreno de la cuestion, aprovechandose de las 
contradicciones en que haya incurrido, de las confesiones que pudo ha-
ber hecho; en una palabra, de todo cuanto haya dicho falso , fuera de 
caso o aventurado. La-burla se emplea con buen exito contra las prue-
bas debiles ; pero debemos ser muy sobrios en su uso. La ironia mane-
jada sin destreza es un dardo que se vuelve siempre contra quien le 
lanzo. 

S. XIX. De la peroracion. 

1. Que es peroration`!--2. Que deberes tiene quo llenar la peroration"-3. De la pero- 
racion en la eloeuencia judicial y deliberativa_ 

1. La peroration es la conclusion del discurso. Es muy importante, 
porque da el bltimo impulso a los animos y decide la voluntad a inclina-
cion del auditorio. 

2. La peroracion tiene dos deberes ft objetos que llenar. Debe con-
cluir- 1. 0  de convencer con el res(imen rapido de las principales prue-
bas; 2.° de persuader o conmover con el uso de los movimientos ora-
torios. 
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En la per•oracion puede desplegar el orador todos los recursos del 

arte y del talento: pensamientos brillantes, vivas imagenes, giros sedue-
tures , movimientos impctuosos ; en una palabra, cuanto puede conmo-
ver y arrebatar el animo. Ciceron poscia este talento en alto grado, 
puesto que todas sus peroraciones son obras maestras, y entre ellas la de 
pro Milone. 

3. El genero judicial no es entre nosotros como en Roma susceptible 
de peroraciones pateticas : el foro moderno , mas austero que el romano, 
se muestra mas celoso de couvencer que de seducir. Quiza solo en el p(tl-

pito, parte del genero deliberativo, puede abandonarse el orador a to-
dos los vuelos de la elocuencia patetica. 

S. XX. De la accion. 

4. Que es accion'?—. Quu comprende la accion?-3. QuL esla voz ?—A. Que es el ade-
man?-5. Que es la memoria? 

1. La accion es, por decirlo asi , la elocuencia del cuerpo. Constitu-
yenla, pues, los diversos movimientos de que el cuerpo esta afectado 
con motivo de las cmociones del alma. 

Preguntando it Demostenes cual era la primera calidad del orador. 
«La accion, respondio.—i, Y la segunda?—La action.—yY la tercera?-
La action.» 

Este principio es una exageracion ; pero reduciendolo it su justo va-
lor, puede decirse que la accion suple en muchos casos cl talento y que 
el talento no suple jamas la acsion. 

2. La accion comprende la voz, el ademan y Ia memoria. 
3. La voz es la expresion de las palabras por rnedio de sonidos arti-

culados. La pronunciation debe ser Pura, distinta y matizada segun 
los pensamientos o sentimientos. No debe ser ni muy lenta, ni muy ra-
pida, necesitando intervalos cortados y dispuestos con inteligencia, tan-
to para el alivio del que habla, como Para el placer del que escucha. 

S. El ademan es la expresion de las ideas por medio de los movi-
mientos del cuerpo. La naturaleza los indica; el arte y el estudio los 
perfeccionan. Cualquier ademan extraordinario o estudiado choca o des-
agrada. 

5. La nlemoria es la facultad de recordar las ideas por las palabras, o 
las palabras por las ideas, y esta no es por cierto la parte menos im-
portante de ]a accion. Preguntando it Masillon cual era el mejor de sus 
sermones, respondio: El que se mejor. El efecto del ademan es casi del 
todo perdido para el que lee; la voz, encadenada por la preocupacion de 
los ojos, no se presta ya tan facilmente it todos los tonos que inspira 
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cada idea, cada sentimiento: en una palabra, sin memoria no puede ha-
her gran orador. 

S. XXI. De la elocution y del estilo. 

4. Que es elocueion?-2. Que es estilo?-3. Que condiciones son necesarias para expre-
sarse bien por escrito? 

1. La elocution', en su sentido general , es la expresion del pensa-
miento por medio de la palabra ; en un sentido menos lato es la parte 
de la retorica que trata del estilo y de sus calidades generales y parti-
culares. Complemento necesario de la invention y de la disposition es a 
la elocuencia lo que el colorido a la pintura: da al discurso el alma y la 
vida, la gracia y la fuerza. 

2. El estilo es la expresion del pensamiento, la forma exterior quc 
hate sensibles nuestras ideas o nuestros sentimientos. 

3. La primera condition para expresarse bien por escrito es pensar 
bien, y pensar bien es senorear el asunto hasta el punto de que sus 
diferentes partes no sean de tat suerte famil"iares que no haya en ellas 
ni embarazo ni oscuridad. 

Lo que claro concibese on la mente 
Se pinta fficilmente; 
Y natura presenta ya escogido 
El contorno, la sombra, el colorido. 

(Martinez de la Rosa, Poetica). 

Pero on vano seria el pensar bien si uno no sabe expresarse del mis-
mo modo, porque un pensamiento mal enunciado es perdido para el 
oyente y para el lector; es como un cuadro hermoso cubierto con un velo. 

En fin, el estilo es algo en si mismo independiente del pensamiento. 
En efecto , casi siempre las cosas que se dicen chocan menos que la 
manera de decirlas, porque los hombres tienen todos poco mas o menos 
las mismas ideas sobre las cosas comunes: la diferencia esta on la ex-
presion o en el estilo. 

El estilo hate singulares las cosas mas comunes , fortifica las mas 
debiles y engrnndece las mas sencillas. En una palabra , es el alma de 
cuantas obras se hacen con objeto de deleitar y de instruir. Asi , escri-
bir bien es a la vez pensar bien, sentir bien y expresarse bien; es poseer 
a un tiempo entendimiento , alma y gusto. 
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S. XXII. Do las calidades esenciales del estilo. 

1. Cuales son las calidades del estilo?-2. CuAles son las calidades generates G esencia- 
les del estilo?-3. Que es claridad? -4. Que es pureza?-5. Que es propiedad-6. Que 

es precision?-7. Quc es naturalidad?—S. Que es nobleza?-9. Que es elegancia? 

1. Las calidades del estilo son generates 6 particulares. Llamanse 
calidades generates las que constituyen la esencia del estilo, por cuya 
razors son invariables; y calidades particulares las que varlan segun las 
diferencias del estilo. 

2. Las calidades generates 6 esenciales del estilo son ocho, a saber: 
la claridad, la pureza, la propiedad , la precision, la naturalidad , la 
nobleza, la elegancia y la armonia. 

3. La claridad es la propiedad -  del estilo, quo .hate comprensible 
desde luego y sin esfuerzo el pensamiento expresado por la palabra. La 
expresion debe ser de tal suerte clara que hiera el espiritu de la misma 
manera quo el sot Niece la vista. Por-esto deben huirse los equivocos, 
las votes vagas, las inversiones forzadas , los rodeos, los parente-
sis , etc.. 

La claridad es la calidad fundamental del estilo , porque siendo el 
estilo la expresion del pensamiento, debe represeutar claramente su ob-
jeto; de otra suerte no llenaria su destino. 

4. La pureza del estilo consiste en -expresarse correctamente , es 
decir, en no emplear mas que palabras, giros y locnciones autorizadas 
por las reglas o at menos por el uso. 

5. La propiedad del estilo consiste en manifestar el pensamiento con 
los terminos propios. Un termino propio expresa la idea entera: un ter-
mino poco propio solo la expresa a medias: un termino impropio la des-
figura. Entre Codas las expresiones que pueden manifestar una Bola de 
nuestras ideas, solo hay una que sea la adecuada at efecto. 

6. La precision del estilo consiste en expresar el- pensamiento, no solo 
con los menos terminos posibles, sino tambien con los mas propios. La 
mayor parte de los defectos del lenguaje son en el fondo defectos de 
propiedad , y solo los entendimientos rectos son precisos. Es necesario 
adquirir la rectitud del entendimiento para llegar a la precision do 
estilo. 

7. La naturalidad del estilo consiste en expresar una idea, una ima-
gen, un sentimiento sin esfuerzo ni aparato, comp si se hubiese pre-
sentado por si mismo a la mente. Todo merito desaparece del pensa-
miento luego que se echa de ver en el modo de expresarle afectacion 
6 hinchazon. 

Ciceron , hablando de los robos de Verres, describe una tentative 
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hecha por este pretor para apropiarse las estatuas colosales de Ceres y 
de Triptolemo, y anade : 

((Su belleza las puso en riesgo; pero salvGlas su tatuano.„ 
Esta retlexiou es graciosa y natural. 

8.. La nobleza del estilo consiste en no emplear, ni terminos popiila-
res , ni bajas ideas, ni triviales imagenes , a menos que no puedan le-
vantarse por accesorios felices. Racine sobresalia en este arte. Ejemplo: 

Atalia at referir su sueiio , dice asi c 
a Abrazarla intente ; mas halle solo 
De rotos huesos , carne magullada 
Un confuso monton y mezcla horrible 
Por cienagas inmundas arrastrada 
Sangrientas giras de asquerosos miembros , 
Quo los voraces canes a porfia 
Despedazaban con rabioso diente.» 

9. La clegancia consiste en dar at pensamiento un giro noble y de-
licado, anunciandole con expresiones castizas y gratas at oido. 

S. XXIII. De la antigua division del estilo en tres generos. 

1. En cufintos generos dividian los antiguos el estilo? — 2. Qu6 es estilo sencilloY- 
3. Que es estilo templado? — Que es estilo sublime? 

1. Los antiguos, quo distinguieron tres generos en Ia elocuencia, 
distinguieron tambien tres gcneros de estilo: el Llano, el templado y el 
sublime. Esta clasilcacion es bastante fundada. En efe.cto , la elocution 
no es igual en asuntos ligeros o serios, en las r;omposiciones chis-
tosas o political, en las discusiones familiares o graves, etc. Era puts 
necesario, o cuando menos itil, dar reglas especiales para estos diversos 
asuntos. 

1.0  Estilo Llano. 

2. El estilo Llano es aquel cuyas expresiones no tienen una excesiva 
variedad, ni sentimientos muy vehementes, ni muy delicados pensa-
mientos. No pide adornos ni arte: por el contrario, saca su mayor real-
cc de su misma negligencia y poco alino, consistiendo todo su merito 
en Ia naturalidad. 

El estilo liano conviene particularmenta a asuntos poco susceptibles 
de elevation, como las cartas, las memorias, los dialogos, la fibula, 
la egloga , etc. 
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Las calidades propias del estilo Llano son la sinnplicidad , la conci-
sion y la sencillez.  

La siinplicidad del estilo consiste en to suave de la expresion , en su 
delicadeza, en sus acentos verdaderos, y en los rasgos naturales y sin 
estudio que produce el lenguaje comun. Ejemplo: 

Lieva alguna lombriz una pollita , 
Y Ilega una gallina y se la quita. 

La concision consiste en expresarse con muy pocas palabras y sin 
adornos para ocuparse (inicarnente del pensamiento, como en este ver-
so de Boileau: 

Lejos es ya de mi cl momento en que hablo. 

La sencillez del estilo es, ya un rasgo vivo y espontaneo, ya una ek-
presion que parece mas bien hija del acaso que del estudio. Tal, por 
ejemplo, la siguiente con motivo de haber dicho casualmente la verdad 
un embustero: 

((Si  es cierto , para qu,6 to dices?)) 

9.° Eatilo templado. 

3. EL estilo templado, llamado tambien estilo florido, guarda cierto 
medio entre el Llano y el sublime. Menos fuerte y brillante que el se-
gundo , pero mas elegante y adornado que el primero , sabe agradar,  , y 
por este medio puede dar at lenguaje eneantos infinitos. Es principal-
mente propio para asuntos agradables. 

Las calidades que mas especialmente convienen at estilo templado 
son: la riqueza, la finura, la delicadeza y la gracia. 

La riqueza del estilo es la abundancia unida at brillo; reconocesele 
en la afluencia mesurada de pensamientos brillantes, de vivas imagenes. 
de giros armoniosos, etc. Melendez en su oda a las antes nos da un mo-
delo bellisimo, no solo de riqueza de estilo, sino de description en la que 
bate del 5guila: 

Cual el ave de Jove, que saliendo 
Inexperta del nido , en la vacia 
Region desplegar osa 
Las alas voladoras, no sabiendo 
La fuerza que la guia : 
Y ora vaga atrevida, ora medrosa , 
Ora mas orgullosa, 
Sobre las altas cimas se levanta; 
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Tronar siente A sus pies In nube useura 
Y el rayo abrasador ya no le espanta , 
Al cielo remonténdose segura : 
Entonces el pecho generoso herido 
De miedo u alborozo ufano late; 
Riza su cuello el viento 
Quo en cambiantes de luz brilla encendido, 
El ojo audaz combate 
Derecho el claro sol , le mira atento; 
Y en su heroico ardimiento 
La vista vuelve , A contemplar se pare 
La baja tierra, y con acentos graves 
Su triunfo engrandeciendo , se declara 
Reina del vago viento, y de las ayes, etc. 

La finura consiste en expresar solo una parte de su pensamiento con 
tat que se adivine facilmente el resto. 

Isabel de Inglaterra preguntaba A un ministro que habia pasado en et 
consejo : Cuatro horns, senora, respondib. 

La delicadeza es la finura del sentimiento, asi como la finura es la 
delicadeza del espiritu. 

Preguntando Maria Antonia A un hombre que vela por vez primera si 
creia, ,egun decian, que la princesa de Lamballe fuese ]a mas hermosa de las 
mugeres, respondi6: Senora, asi to creia ayer. 

La gracia del estilo consiste en la facil, suave y agradable variedad 
de sus movimientos. Ejemplo : 

Venid i mis voces, doncellas hermosas 
Quc hollais la ribera del Dauro y Genii; 
Venid coronadas de sandalo y rosas, 
Mas puras , mas frescas que el aura de abril. 

Flotando en la espalda, los negros cabellos, 
Los Ojos de fuego, los labios de mid, 
Las tunicas sueltas, desnudos los cuellos, 
Cantando de amores, seguidme al verge!. 

(Dlartinez de la Rosa). 

3•0 Estilo sublime. 

4. El estilo sublime es aquel cuyos pensamientos elevados , cuyas 
imagenes y cuyos sentimientos corresponden con la propiedad de expre-
sion a la grandeza del asunto. Este estilo no es propio sino para asuntos 
elevados, dramaticos y pateticos. 

Tomo I. 	 2a 
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El estilo sublime es el de la poesia, de la historia y de la filosolia, 
cuando Sc ocupa de lo que hay de mas grande, esto es, de Dios. del 
hombre y de ]a naturaleza. 

Las calidades del estilo sublime son: energia, vehemencia,'nagni-
Lcencia y lo sublime propiamente dicho. 

La energia del estilo es aquella calidad que presenta el sentimiento 
6 el pensamiento en pocas palabras para expresarlos con mas fuerza y 
vivacidad. 

Enrique IV antes de dar una batalla dijo A sus soldados : Soy vuestro rey, 
vosotros franceses , alli estf el enemigo. 

La vehemencia del estilo no es mas que is vivacidad animada por cl 
sentimiento. Ejemplo: 

1 Hiere pues , hiere mi pecho, 
Librame del cadalso y de la infamia : 
Grata serfs la muerte que deseo 
Si de to amiga mano la recibo !.... 
Mas presenciar el barbaro contento 
Del vencedor, y ver a sus verdugos 
Ligar mis Brazos con pesados hierros, 
Conducirme al suplicio entre los ayes 
Del pueblo amedrentado..... ;Ah, los perversos 
Le vedarfin hasta el llorar mi muerte, 
Y A la crueldad uniendo el menosprecio , 
«Ved vuestro triunfo,» gritardn feroces 
Al presentarle mi cadaver yerto..... 
iAy taro amigo! A tan tremenda imigen 
La voz me falta y rindese mi aliento..... 
Si A compasion to mueven mis desgracias, 
Librame de tan barbaros tormentos..... 

(Martinez de la Rosa). 

La magni ficencia del estilo consiste en su riqueza unida al brillo: 
debe pues presentar ideas grandes expresadas por imagenes grandes. El 
padre Granada, hablando de la resurrection del Seiior y de su descen-
dimiento a los infiernos, nos presenta un ejemplo de magnificencia de 
estilo. 

«Los cielos, dice que se cubrieron de luto, resplandecieron viendole sa-
lir del sepulcro vencedor. Descendi6 el noble triunfador A los infiernos ves-
tido de claridad y fortaleza; luego aquella eternal noche resplandeci6, y el 
estruendo de los que lamentaban ces6, y toda aquella cruel tierra de ator-
mentadores tembl6 con la bajada del Salvador. Alli se turbaron los princi- 
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pados de Edon, y temblaron los poderes de Moad, y pasmaronse los mora-
dores de Canaan.)) 

El sublime propiamente dicho es tat en sí mismo, que la imagina-
cion, el entendimiento y el alma no pueden concebir cosa superior. 

Distinguense tres clases de sublime: 1.° el sublime de imdgen; 2.° 
el sublime de pensamiento , y 3.° el sublime de sentimiento. 

El sublime de imdgen pinta los grandes asuntos can colores tan ex-
traordinarios, que se encuentra uno sobrecogido de admiration. Tal por 
ejemplo la aparicion del angel de las tinieblas d D. Rodrigo en el ensa-
yo epico del Pelayo por Espronceda. 

Y al Angel de tinieblas levantarse 
Subito vib , como ]a inmensa cumbre 
Del alto Chimborazo, y A. ei Ilegarse, 
Lanzando rayos de ominosa lumbre; 
Y su mano sinti6 que al acercarse 
En su frente carg6 su pesadumbre, 
Grabando alli tremendo sobrescrito 
Que le marcfira por de Dios maldito. 

Imagen sublime es Ia de Fray Luis de Leon para pintar to numeroso de 
hi escuadra africana y la muchcdumbre de moros que vino it la conquista de 
Espana; dice asi : 

Cubre la gente el suelo : 
Debajo de las velas desparece 
la mar..... 

El sublime de pensamiento presenta de ordinario una gran idea ex-
presada con mucha precision. 

Asi Rioja para manifestar que los ambiciosos desprecian la muerte 
personifica la ambicion, y dice: 

Y la ambicion se rie de la muerte. 

El sublime de sentimiento tiene Lugar cuando el sentimiento parece 
superior a la naturaleza humana, cuando deja ver en la debilidad de la 
humanidad una circunstancia casi divina, o cuando brilla por un rasgo 
de corazon en que se pinta con una admirable energia. 
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S. XXIV. Del periodo. 

i. Qubesperiodo?- 2. Cuantas especies hay de periodos?- 3. En que consiste el merito 
de los periodos? 

1. El periodo es un pensamiento compuesto de otros varios, cuyo 
sentido esta siempre suspendido hasta la (ltima pausa, que_ es comun a 
todos. Cada uno de estos pensamientos considerados aisladamente se Ha-
man miembros del periodo, cuyos miembros estan ligados entre si por 
medio de conjunciones o del sentido. 

2. Los periodos pueden ser de dos, tres, cuatro y cinco miembros, 
aunque raras veces. 

PERIODO DE DOS MEEMBROS. Mucho mas locas las viejas son en Madrid 
quo las mozas; y es regular, porque ilevan muchos mas anos de locas. 

(Arroyal). 

PERIODO DE TRES MIEMBROS. La virtud nace donde cada uno la siembra y 
cultiva: no brota ella de su gana como ]a mala yerba ; aprdndese por la edu-
cacion y con el ejemplo. 

(P. Boa). 

PERIODO DE TRES MIEMBROS. Ofrecimientos es la moneda que corre en es 
to siglo; hojas por frutos Ilevan ya los 5rboles, palabras por obras los hom-
bres. 

(Antonio Perez). 

PERIODO DE CUATRO MIEMBROS. Es el natural del hombre tan adelantado, 
que siempre quiere it ganando tierra en el deleite, y asi es necesario que-
darse algunos pasos antes de la raya, que el que llega it lograr to licito, b 
pique est£t de caer en to vedado. 

(Marques). 

PERIODO DR CINCO MIEMBROS. Parece que los gitanos nacieron en el mun- 
do para ladrones: nacen de padres ladrones, crianse con ladrones, estudian 
para ladrones, y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a 
todo ruedo. 

(Cervantes). 

3. El merito de los periodos consiste en la justa medida de sus 
miembros, en su facil ligado y en sus cadencias ciertamente variadas. 
Sin la variedad, la armonia es un defecto en el escritor, y un fastidio 
para sus lectores. 
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S. XXV. De la armonia del estilo y de las diversas especies (IC 

armonias. 

4. Qu6 es armonia?- 2. Cuantas especies hay de armonia? -3. En qu6 consiste la ar-
monia de las palabras?—d. Que se entiende por armonia de las frases?- 5. Quo es ar- 

monia imitativa? 

P 1. La armonia es una serie de sonidos destinados a complacerel oido 
con su dulzura y a encantarle con su sabia combination. 

2. Se conocen tres especies de armonias: 1.° La armonia de tits 
palabras; 2.° la armonla de las /'rases; 3.0  la armonia imitativa. 

3. La arinonia de las palabras consiste en la election y arreglo de 
las palabras consideradas como sonidos. Hailos naturalmente dulces y 
sonoros; otros duros y oscuros. No deben emplearse estos siempre que 
sea posible sin alterar la claridad, la pureza, la precision 6 la propiedad 
dal lenguaje. 

A. La arinonia de las (rases resulta de la armonla de las palabras en 
si mismas y en su conjunto. Consiste en el tejido, torte y arreglo de las 
13roposiciones y periodos. 

5. La armonia imitativa consiste en pintar los objetos por medio de 
los sonidos. Esta. armonia se emplea en reproducir : 1. 0  Los sonidos de 
las naturalezas ; 2.° los movimientos ; 3.° los pensamientos , los senti-
mientos 6 las emociones del alma. 

1.0  Los sonidos de la naturaleza. 

LEs del cabailo la veloz carrera 
Tendido en el escape volador, 
O el aspero rugir de hambrienta Gera, 
O el sitbido tal vez del aquiton? 

60 el eco ronco de lejanotrueno 
Que en las hondas cavernas retumb6, 
0 el mar que amaga con su hinchado seno, 
Nuevo Luzbel, at trono de su Dios? 
Baladros lanza y ahullidos, 
Silbos, relinchos, cbirridos, 
Y en desacordado estr6pido 
El fantfistico escuadron, 
Mueve horrenda algarabia 
Con espantosa armonia 
Y horrisona confusion. 
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Del toro ardiente el mugido 

Responde en ronco graznar 
La malhadada corneja 
Y el agorero cantar 
De alguna bechicera vieja. 
El gato bufa y maulla , 
El lobo erizado ahulla , 
Ladra furioso el mastin : 
Y ruidos , voces y acentos 
Mil se mezclan y confunden , 
Y pavor y miedo infunden, 
Los bramidos de los vientos, 
Que al mundo amaga su fin 
En guerra los elementos. 

Aqui retiembla la tierra , 
Alli rebrama la mar, 
Altisima catarata 
Zumba y despeiiase ally; 
Alli torrentes de lava 
Lanza mugiente volcan, 
Aqui temerosa tromba 
Se agita en la tempestad (1). 	

(Esproncedal. 

2.° Los movimientos. 

Venid, empujadme, 
La cima toque; 
Subidme, que luego 
La mano os dar6. 

Reldmpago rfipido 
Del cielo las b6vedas 
Con luz rasga cArdena. 

(Espronceda). 

Subo con tanto peso quebrantado 
Por esta alta, empinada, aguda sierra. 
Del golpe y de la carga maltratado 
Me alto apena. 

(Herrera). 

(1) Hemos sido quizS demasiado latos en estos ejemplos; pero no pudimos resistir 
al deseo de hacer conocer A nuestros lectores estos acabados modelos de armonia 
imitativa en que abundan los versos del seaorEspronceda. 
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Cubl siibito relimpago, brillante..... 
(Melendezi. 

3.° Las pasiones y co,a,,iociones_del alma. 

Acude, acorre, vuela, 
Traspasa el alta sierra, ocupa el Llano; 
No perdones la espuela, 
No des paz a :a mano, 
Menea fulminante el hierro insano. 

(F. Lair de Leon). 

S. XXVI. Del estilo figurado y de las figuras. 

I. Que sentidos diferentes pueden tener las palabras en el discurso?-2. Que es estilo 
flgurado?-3. Que son figuras ? -4. Cuantas clases de figuras se conocen? 

1. Las palabras tienen en el discurso on sentido propio y on sentido 
figurado. Empleanse en sentido propio cuando, sin perder su significa-
cion primitiva, significan la misma cosa para que han sido creadas; y en 
sentido figurado cuando se les hace pasar de su significacion natural a 
otra estrana. La palabra calor expresa una propiedad del fuego; la pa-
labra rayo una chispa electrica, y tambien un rayo de luz. Asi cuando 
decimos el calor de la llama, los rayos del sol, la palabra calor y rayo 
estan tomadas en sentido propio; pero si dijeramos el calor del coinbate, 
un rayo de esperanza, las mismas palabras estarian tomadas en on seu-
tido figurado. 

Ademas del sentido propio y figurado, las palabras son susceptibles 
de otro sentido por extension; por manera que pueden duplicarse y aun 
triplicarse las palabras de una lengua sin multiplicar su ntimero. Ejemplo: 

El brillo de la luz. Aqui el sentido es propio. La palabra brillo esta to-
mada en su verdadera acepcion. 

El brillo de la virtud. Aqui el sentido es Jigurado, pues se traslada it un 
objeto intelectual la propiedad fisica en la luz. 

El brillo del sonido. Aqui el sentido es extenso de la luz at sonido. 

2. El estilo figurado es aquel en que se emplean las expresioncs , no 
en su sentido propio, sino en el figurado. no bay lengua alguna que no 
deba su riqueza a esta especie de expresiones figuradas, puesto que pres-
tan a la poesia sus mas hermosos coloridos, a la elocuencia sus mas be-
lls movimientos y at estilo en general su mas bello ornato. 

3. Las figuras son unos modos de hablar que prestan al estilo fuerza, 
gracia y nobleza , ya trasportando la signification de una palabra a otra, 
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ya dando a la construction de las frases ciertas formas sugeridas por la 
imagination, el sentitniento 6 el artificio oratorio. 

4. Distinguense dos clases de figuras: figuras de palabra y figuras 
de pensar4iento. Las figuras de palabra dependen de la palabra misma; 
si esta cambia, la figura cesa. Las figuras de pensamiento subsisten aun-
que se cambien las palabras con tal que no se varie el sentido. 

^. XXVII. De las principales figuras de pensamienla. 

1. En que existen las figuras de pensamiento Y-2. CuSles son las principales figuras de 
pensamiento?-3. Cuantas clases pueden hacerse de estas figuras se gun el use a que es— 
tan destinadas?-4. Dar a conocer las de Ia primera clase citando algnnos ejemplos.- 
5. Dar las de la segunda citando ejemplos?—G. Dar d conocer las de la tercera con al-

gunosejemplos.-7. Dar a conocer las de la cuarta.con. algunosefemploa. 

1. Las figuras de pensalnienlo existen en el mismo pensamiento 
antique se-cambien las palabras con tal que el sentido no varies 

2. Las principales figuras de pensamiento son: La hipotiposis, la 
antilesis, Ia concesion, la prolepsis, la epifonema, la gradation, la 
comparacion, el apostrofe, la conminacion, la correction, la exclama-
cion , la imprecation, la obsecracion , la hiperbole , la prosopopeya, la 
suspension, la reticencia, la interrogation, la subyeccion, la alusion, la 
dubitacion, la atenuacion, la perifrasis, la pretericion y la ironia. 

3. Estas figuras, segun el use a que estan destinadas, pueden subdi-
vidirse en cuatro clases: 1.a de las que dan is conocer los objetos en si 
mismos; 2.a de las destinadas principalmente a raciocinar; 3.a de las que 
sirven para expresar las pasiones, y 4  a de las que presentan el pensa-
miento con cierto disfraz 6 disimulo. 

Primers elapse. 

4. Pertenece is esta clase la 
H[POTIPosts . La hipotiposis o descripcion hate visible el objeto con 

la vivacidad de sus coloridos y Ia verdad de sus imigenes. Vease la si-
guiente descripcion de la venida del alba y salida del sot por Cer-
vantes: 

«En esto ya comenzaban A gorgear en los 5rboles mil suertes de pintados 
pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecia que daban la enhora-
buena y saludaban A la fresca aurora , que ya por las puertas y balcones del 
oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus ca-
bellos un numero infinito de liquidas perlas , en cuyo suave licor banandose 
las yerbas parecia asimismo que ellas brotaban y Ilovian blanco y menudo 
aljofar. Los sauces destilaban many sabroso; reianse las fuentes, murmtua- 
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ban los arroyos, alegrabanse las selvas, y enriquecianse los prados con su 
venida.» 

Segunda clase. 

5. Pertenecen a esta clase: 
l.a La ANT[TESIS. La antitesis opone pensamientos a pensamientos, 

palabras a palabras. Ejemplos: 

Hall 1a encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en 
fea , de Angel en diahlo , de olorosa en pestifera, de bien hablade en rustica, 
de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y finalmente de DulcineadeI 
Toboso en una villana de Sayago. 	

(Cervantes). 

2.a Cor.  c stor . La concesion concede algo a su adversario, pero con 
objeto de servirse luego de esta misma concesion contra cl. Ejemplo: 

«Con todo eso, yo no niego, si no afirmo, que el deseo de alcanzar lo que 
se ama por fuerza ha de causar pesadumbre por la razon de carestia que se 
presupone ; pero tambien digo que el conseguirla sea de grandisimo gusto 
y cootento, como to es al cansado el reposo y la salud at anfermo.—Junto 
con eso con feso que si los amantessenalasen, como en lo antigun, con Pie-
dras blancas y negras sus tristes y alegres dias, sin duda alguna que serian 
mas los infelices. Mas tambien conozco que la cantidad de sola una blanca 
piedra haria ventaja it la cantidad de otras infinitas negras. 

3. 8  PROLEPSIS. La prolepsis o anteocupacion previene diestramente 
la objecion para contestarla o desvanecerla en seguida. Ejemplo : 

Queriendo don Quijote probar que el premio del soldado es manor que 
el del letrado, dice : «Pero a esto se me puede responder que as mas f5cil 
premiar a dos mil letrados que a treinta mil soldados..... y esta imposibili- 
dad fortifica mas la razon que tengo.» 	

(Cervantes, Quij.) 

4.8 EPIFONEMA. La epi/onema es una reflexion ordinariamente cotta 
con que se termina un raciocinio 6 narration. Las mas veces se anuncia 
por una exclamation. Ejemplo: 

Bossuet habla asi de la muerte : 
«De repente cambia nuestra carne de naturaleza: nuestro cuerpo toma otro 

nombre, y ni aun siquiera conserva por largo tiempo at de cadaver: vuelvese 
un no se que, sin nombre en lengua alguna: it.an cierto es que todo muere 
con e1, hasta aquellaspalabras funebres con que se expresan sus tristes restos! 

5.a GRADACION. La gradation b climax es una serie ascendente o 
descendente de ideas, combinadas de manera que cada una de ellas diga 
algo mas o algo menos que la precedente. Ejemplo: 
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«Con la edad y con el use de la razon fue creciendo en ml el conocimien-

to , y fucron creciendo en ti las partes que se hicieran amables: vilas, con-
templ6las, grabalas en mi alma , y de la tuya y la mia lice un compuesto 
tan uno y tan solo, que estoy por decir que tendra Inucho que pacer la 
muerte en dividirle.0 

(Cervantes , Persitis.) 

6.a  COMPARACtoN. La coinpararion, s'isnii 6 sepnejanz-a, une dos ob-
jetos 6 dos ideas analogas , dando at discurso mas fuerza 6 mas gracia, 
y siempre mayor claridad. Ejemplo: 

Como los rios que en veloz corrida 
Se elevan a la mar, tat soy llevado 
Al ultimo suspiro de mi vida. 

(Rioja). 

Tercera clase. 

6. Pertenecen a esta clase: 
1. APOSTROFE. El aposlrofe consiste en dirigir la palabra, no it los 

oyentes, sino a alguna otra cosa 6 persona. Ejemplo: 

David Iloraudo a Saul, y Jonatas prorumpe: 
«iY vosotros, montes de Gelbo6, quiera el cielo que ni el rocio ni Ia 

lluvia refresquen mas vuestras Colinas! 1Ujala no se ofrezcan mas en cllas 
las primicias de las doradas mieses, puesto que alli cay6 el escudo de los va-
lientes, el escudo de Saul !....,> 

2.° CONMINACION. La conminacion consiste en amenazar It alguno 
con castigos 6 desgracias. Ejemplo: 

Salomon en sus proverbios dice: 	 - 
((El que cerrase la oreja y disimulase a la voz del pobre, dare clamores y 

demandara y no sera escuchado.» 

3.° CORRECCION. La correccion consiste en responderse It si mismo el 
orador 6 escritor para cambiar b modificar to que acaba de decir. 
Ejemplo: 

Cuando todas estas cosas, ciudadanos, ciudadanos digo, si son dignos de 
tal titulo unos hombres que asi piensan desu misma patria. 

(Ciceron). 

4.° EXCLAMACION. La exclamacion es la expresion espontanea de una 
emocion viva y repentina. Ejemplo: 

I Ay honra menospreciada! 1 Ay amor mat pagado ! 1 Ay respetos, de 
honrados padres y parientes atropellados I y 1 ay de mi una y mu l veces 
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que tan A rienda suelta me dej6 Ilevar de mis deseos 1 IOh palabras tingidas. 
que tan de veras me obligasteis d que con obras os respondiese! 

(Cervantes, Las dos donceltas). 

5•° IMPRECACION. La imprecacion invoca el cielo, los infiernos 6 algun 
poder superior contra un objeto odioso, o pide contra el todo genero de 
males. Ejemplo: 

Dido abandonada por Eneas prorumpe en estos terminus: 
«Subito asaltado 

De una nacion beligera se mire 
De su Julo arrancado, errante vague 
De clima en clima 6 mendigar auxilio 
Y auxilio no halle: que a los suyos vea 
Sin culpa perecer: que en afrentosa 
Paz mitigue la c6lera de Marte: 
Y que al it 6 reinar, aciaga muerte 
Antes de tiempo oprimale, y 1 oh! yazga, 
Yazga insepulto en la desierta arena. 
Esto pido, esto quiero, asi loh deidades ! 
Mi ultimo acento con ]a vida lanzo. 
Contra su raza en implacables odios 
iOh mis tirios 1 arded. Honrad mi sombra 
Con esta ofrenda. Ni amistad, ni treguas. 
Ni alianza jamgs. De mis cenizas 
Alzate , sal 1 oh vengador I el hierro, 
El fuego toma, y sin cesar persigue 
Ahora y siempre a los troyanos: arenas 
Contra armas, playas contra playas, mares 
Contra mares, luchando se embravezcan. 
Que sus ultimos nietos acrecienten 
Contra mis nietos ultimos su saiia . 
Y los mios en ellos se ensangrienten.» 

(D. Fr. Sanchez). 

6.° OBsECRACION. La obsecracion 6 deprecation es una formula ora-
toria de plegaria con la cual se invoca un favor , un servicio, una pro-
teccion, etc. Ejemplo: 

«Alz6se una voz en el templo, procedida de otras muchas, que decia: 
;vivid felices y luengos auos en el mundo ioh dichosos y bellisimos amantes! 
coronen presto hermosisimos hijos vuestra mesa, y a largo andar se deleite 
vuestro amor en vuestros nietos: no sepan los rabiosos celos, ni ]as dudosas 
sospechas, la morada de vuestros pechos: lrindase la envidia i vuestros pies, 
y ]a buena fortuna no acierte A salir de vuestra casa 1)) 

(Cervantes, Persitiss.. 
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6.° HIPAesoi.E. La hiperbule engrandece 6 disminuyc los objetos 
mas de to que son en si para conducir el entendimiento a conocerlos 
mejor. Ejemplo: 

Para pintar Corneille la multitud de las proscripciones romanas nos re-
presenta: 

«Roma entera anegada en la sangre de sus hijos., 

7.° PHOSOPOPEYA. La prosopopeya es la mas propia de las figuras 
para expresar emociones tiernas y profundas: ells da action y vida a los 
seres inanimados ; por ella hablan los presentes, los- ausentes , el cielo, 
la tierra , los seres insensibles, reales, abstractos, imaginarios; algunas 
veces los muertos, cuyos sepulcros abre , etc. Ejemplo: 

yMe atreveria, dice Fleebier (oracion funebre de Montausier) a emplear la 
fiction y la mentira en un discurso cuyo objeto es elogiar la franqueza y el 
candor? Este sepulcro se abriria, estos huesos se reunirian y animarian de 
nuevo para decirme: jPor qu6 vienes a mentir por aquel que no ha mentido 
jamas por nadie? No me des un honor que no he merecido, a mi, que jamas 
supe rendirle sino at m6rito. 

Y en el elogio funebre de Turena comparandole con Judas Macabeo: 
A estos ayes Jerusalen acrecent6 su llanto, las b6vedas del templo se 

extremecieron, se pasm6 el Jordan , y en todas sus riberas reson6 la voz de 
estas melanc6licas palabras: ;c6mo! !ha muerto aquel varon fuerte que sal-
vara at pueblo de Israel! 

8.° SUSPENSION. La suspension consiste en detenersede repente, pro-
poner un enigma at auditorio y resolverle luego con una cxplicacion 
inesperada. Ejemplo: 

Bossuet emplea este giro en la oracion funebre de la reina de Inglaterra. 
iCuantas veces di6 gracias al cielo por dos grandes gracias que le conce-

diera! la una de haberla hecho cristiana; is otra..... senores, lque esperais? 
l,tal vez de haber podido restablecer los negocios del rey su hijo? No..... era 
de haberla hecho reina desgraciada. 

9• 0  RETICENCIA. La reticencia es una interruption premeditada quc 
da mas fuerza a to que se queria decir afectando suprimirlo. Ejemplo: 

Eolo reprende asi a los vientos: 
Decid, desmesurados y atrevidos, 
ITanto en vuestro linage confiasteis 
Que sin mi permision tantos ruidos 
En tierra , en sire y mar alzar osaisteis? 
Yo os juro..... ;Mas los mares removidos 
Conviene sosegar !! 

(Virgilio, Eneida, traduccion de Velasco). 
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10. INTERROGACION. La interrogacionconsiste en hablar preguntando, 
no para obtener respuesta ni salir on realidad do una Buda, sino para 
despertar Ia atencion de los oyentes y comunicarles nuestra conviction: 
on una palabra, parahacerles simpatizar con las vivas emociones de nues-
tra alma. Ejemplo : 

L Quienes sois, genios sombrios , 
Que junto 5 ml os agolpais? 
4 Sois vanos delirios mios , 
6 sois verdad? i, que buscais? 
l,Qud quereis? l,A ddnde vais? 

11. SUBYECC1ON. La subyeccion hace la pregunta y la respuesta. 
Ejemplo: 

Ciceron on la oration en favor de Celio dice: 
,No Ilamariamos enemigo de la republica al que violase sus leyes? Tu 

las quebrantaste. ,Al que menospreciase la autoridad del Senado? Tu la 
oprimiste. l,Al que fomentase las sediciones? Tu las excitaste. 

Caarta elapse. 

7. Pertenecen a esta clase: 
l.a  ALUSION. La alusion consiste en decir una cosa analoga a otra 

sin hater mention de ella. Ejemplo: 

Cervantes hablando de los Jiferos de Sevilla, hace la siguiente alusion A 
los escribanos, cuyo sitio era la plaza de San Francisco. 

No hay ninguno que no tenga su angel de guarda en la plaza de San 
Francisco , grangeado con lomos y lenguas de vaca, 

(Coloquio de los perros de Mahudes). 

2.8  DUBITACION. La dubitacion manifiesta la suspension 6 incerti-
dumbre en que nos hallamos. Ejemplo: 

I,Que hare, jueces? Si Gallo, me confirmareis reo : si hablo, me tachareis 
de mentiroso. 

3•° ATENUACION. La atenuacion o litote dice menos para dar a en-
tender mas. Ejemplo: 

En las riberas del famoso Henares , que al vuestro dorado Tajo, hermo-
sisimas pastoras, dasiempre fresco y agradable tributo, fui yo nacida y cria-
da, no en tan baja fortunes que me tuviese por la peor de mi aldea. 

Lo que equivale a decir: sabed que soy una de las principates mugeres 
de mi aldea. 

!i.a PERIFRASIS. La perifrasis adorna, ennoblece 6 levanta por un 
circunloquio el objeto o idea que hubiera podido expresarse con una 
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sole palabra. Cordoba y el Guadalquivir se expresan asi por una peri-
frasis : 

ajOh excelso muro ! i oh tortes levantadas 
De honor, de magestad, de gallardia ! 
i Oh gran rio, gran rev de Andalucia 
De arenas nobles, ya que no doradas 1» 

5.a PRETERICION. La pretcricion dice algo que finge querer callar. 
Ejemplo: 

uCon las la£grimas de Nisida que en el rostro me caian , 6 por las ya frias 
y enconadas heridas que gran dolor me causaban , torn6 a volver de nuevo 
en mi acuerdo para acordarme de mi nueva desventura. Pasare en silencio 
ahora las lastimeras y amorosas palabras que en aquel desdichado punto 
entre mi y Nisida pasaron por no entristecer tanto el alegre en que ahora 
nos hallamos; ni quiero decir por extenso los trances que me cont6 que 
con el capitan habia pasado, el cual, vencido de su hermosura, mil prome-
sas , mil regalos , mil amenazas le hizo porque viniese it condescender con 
la desordenada voluntad suya. 	

(Cervantes, Galatea). 

6.° IRONiA. La ironia dice precisamente lo contrario de lo que se 
piensa 6 de to que se quiere dar a en tender. Las palabras no se toman 
nunca en su sentido literal. Ejemplo: 

Cervantes pone en boca de Lope las siguientes irdnicas frases : 
«i Oh amor platdnico ! ! Oh fregona ilustre! ! Oh felicisimos tiempos los 

nuestros, donde vemos que la belleza enamora sin malicia, la honestidad en-
ciende sin que abrase, el donaire da gusto sin que incite , y la bajeza del 
estado humilde obliga y fuerza a que le suban sobre la rueda de la que ha-
man fortune! 

S. XXVII. Figuras de palabras. 

4. Qub division so bace de las figuras de palabras ? — 2. Cuales son las figuras de pala- 
bras propiamente dichas 9  —3. Qu6 son tropos?— 4. Cuales son los principales tropos? 

1. Entre las figuras de palabras, las mas les dejan su primitivo sen-
tido y conservan el nombre generico de figuras ; las otras varlan la 
significacion de las palabras y se Haman tropos. 

2. 0  Figuras de palabras propiamente diehas. 

2. Las figuras do patabr;cs estan unicamente en las palabras: cam-
biadas estas desaparecen. 

Las figuras de palabras puramente oratorias son: la repetition, con-
juncion, disyuncion y oposicion. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 373 — 
REPETICION. La repeticion para insistir sobre alguna prueba, verdad 
pasion. Ejemplos: 

1.0 Cuanto fingi6 6 imagin6 la mente, 
Cuanto del hombre la ilusion alcanza 
Cuanto creara la ansiedad demente 
Cuanto acaricia en sueuos la esperanza, etc. 

(Espronreda). 

2.1 Despues de tantos dias malogrados, 
Despues de tantas noches mal dormidas, 
Despues de tantas 15grimas vertidas. 

(Camoens). 

3.^ ,Son israelitas? tambien yo. ,Son descendientes de Abraham? yo tarn-
bien. ,Son ministros de Cristo? yo tambien. 

(San Pablo). 

4.° Amaina, dijo el maestre i grandes gritos; 
Amaina, amaina, dijo la gran vela. 

(Camoens). 

5.o Preciosos son 1os tesoros de la amistad, preciosa su compaiiia, pre-
ciosos sus beneficios. 

CONJUNCION. La conjuncion, variedad de la repeticion, multiplica las 
particulas copulativas, como para multiplicar la impresion del objeto 
que se quiere pintar. Ejemplo: 

Porque el nombre es el hombre, 
Y es su primer fatalidad su nombre. 
Y en 61 se encarna A su existencia unido, 
Y en su inmortal espiritu se infunde , 
Y arranca su memoria del olvido. 

(Espronceda). 
Y la aromosa for que se mecia , 
Y el aliento del aura enamorada, 
Y Ia brillante luz que se bullia , 
Y el inquieto volar..... etc. 

(Espronceda). 

DlsvuNCION. La disyuncion suprime las conjunciones para comuni-
car al discurso mas fuego y rapidez. Ejemplo: 

Quiso bien, fue aborrecido; ador6, fue desdenado; rog6 6 una fiera, im-
portun6 6 un m5rmol, corri6 tras el viento, di6 votes a la soledad, sirvib 
6 la ingratitud, de quien alcanz6 por premio ser despojo de ]a muerte en ]a 
mitad de la carrera de su vida , etc. 

(Cervantes, Quijote). 
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&.° Tropos. 

3. Los tropos son unas figuras de palabras en que se cambia la s4g-
nificacion de cstas. 

4. Los principales tropos son: 
METAFORA. La meldfora es una figura por la cual se traslada una 

palabra de su sentido propio a otro que solo le es aplicable por com-
paracion. 

Aquiles se lanza como un leon es una comparacion ; pero si se dice del 
mismo heroe : es un leon, es una metdfora. 

La clocuencia no existiria sin esta figura. Constituye tambien el fon-
do del lenguaje metaforico, en el que cuanto concierne al alma y a sus 
facultades se expresa en el lenguaje comun por im5genes sensibles. Pot' 
esta razor decimos: la penelracion del entendimiento, Ia rapidez del 
pensamiento , el calor del sentimiento , etc. 

No solo la metafora hace sensible to que no to es , sino que pinta un 
objeto bajo rasgos mas brillantes, mas vivos, mas originates. Ejemplo: 

Ondefibale al viento que corria 
El oro fino, con error galano 
Cual verde hoja de alamno lozano 
Sc mueve at rojo despuntar del dia. 

(G6ngora). 

ALEGORIA. La alcgoria es realmente una metafora continuada, quo 
bajo el velo de un sentido propio oculta un sentido puramente fi-
gurado. 

Ejemplo de una bellisima alegoria es la siguiente , on que Fray Luis 
de Leon alude a la vida del ciclo : 

Alma region luciente, 
Prado de bien andanza, que ni al hielo 
Ni con el rayo ardiente 
Fallece, fertil suelo, 
Producidor eterno de consuelo : 

De purpura y de nieve 
Florida la cabeza coronado, 
A dulces pastos mueve, 
Sin onda ni cayado 
El buen pastor en ti su hato amado. 

El va y en pos dichosas 
Le siguen sus ovejas, do las pace 
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Con inmortales rosas , 
Con for que sieinpre nace 
Y cuanto masse goza mas renace. 

Y dentro It Ia montaiia 
Del alto bien las guia, y en Is vena 
Del gozo tiel las bana 
Y les da mesa Ilena, 
Pastor y pasto 61 solo , y suerte buena. 

Y de su esfera cuando 
A cumbre toca altisimo subido 
El sol , 6l sesteando, 
De su hato ceuido, 
Con dulce son deleita el santo oido. 

Toca el rabel sonoro, 
Y el inmortal dulzor al alma pass, 
Con que envilece el oro 
Y ardieute se traspasa, 
Y lanza en aquel bien libre de tasa. 

I Oh son, oh voz! siquiera 
Pequena parte alguna descendiese 
En mi sentido, y fuera 
De si el alma pudiese, 
Y toda en ti 1 oh amor! Ia convirtiese. 

Conoceria d6nde 
Sesteas , dulce esposo , y desatada 
De esta prision, a donde 
Padece , It to manada 
Viviera junta, sin vagar errada. 

MITONIMIA. La mitoninda (cambio de nombre) toma: 1.0 La causa 
por el efecto; 2.° el efecto por la causa; 3• 0  el continente por el conte-
nido; 4.° el signo por Ia cosa signifcada; 5.° el poseedor por la cosa po-
seida; 6.° el nombre abstracto por el concreto. Ejemplos: 

4.° 

 

• • . Cuando de pi6 en la cumbre 
La pira vib, que A devorarle iba. 

2 .° 

 
(C. Delavigne). 

• . . Su mano descarnada 
Me hizo beber Ia muerte..... 

(Marmontei). 

3•° Deteneos..... esta copa estaba envenenada. 
(Detrieu). 

4.° Del clarin los acentos preferia al laud. 
(Thomas). 

Tonto 1. 	 25 
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3.• Este hombre ha sido incendiado. 
6.• El vencedor habl6 ; y callando 

La esclavitud paciente obedeci6 , 
Ni una voz siquiera resonando 
En la inmensa ciudad que enmudeciu. 

(Voltaire). 

SIN$CDOQUE. La sinecdoque toma: 1.° El genero por la especie 6 la 
especie por el genero; 2.° la parte por el todo 6 el todo por la parte; 3•0  
el singular por el plural y el plural por el singular; 1.° finalmente , el 
nombre de la materia por la cosa de que se hare. Ejemplos: 

1.0 Los mortales por los hombres, un eden por una morada deliciosa. 
2.° Cien velas por cien navios: los pueblos que beben el Tormes por las 

aquas del Tormes. 
3.° El espafiol es altivo por los espailoles; los Cervantes, los Queve-

dos, etc., por Cervantes, Quevedo, etc. 
4•° El bronce truena por el canon truena. 

ANTONOMASIA. La antonoinasia es una especie de sinecdoque que 
toma an nombre comun por un nombre propio y recipocramente. 
Ejemplos 

1.° El orador por Ciceron; 2.° un Tiberio por un 'principe cruel y disi-
mulado ; uu Mecenas por un protector de las Tetras; an Zoilo por un critico 
envidioso; un Aristarco por un critico ilustrado. 

s. XXVIII. Dc Los defectos que deben evitarsc en el discurso. 

4. Qu6 es batologia?-2. Qu6 es aliteracion?-3. Qu6 es enfonia?.4. Que es paronoma- 
sia?—a. Qu6 es eacofonia?-6. Que otros defectos deben evitarse ademas de los expre- 

sados? 

1. La batologin es un defecto oratorio que consiste en usar repeti-
ciones inittiles. 

2. La aliteracion es un defecto que consiste en usar de palabras en 
que se repita macho una misma letra. 

3. La eufonia es un defecto que consiste en que los encisos termineii 
en voces cuyas iiltimas silabas scan identicas. 

4. La paronomasia cousiste en el empleo de palabras homonimas , 6 
el de una misma en diferentes acepciones, 6 que suenen casi lonlismo, 
como amigo, amago. 

5. La caco[ania se comete cuando se chocan silabas iguales, Como 
consentir tiranos. 

6. Ademas de estos defectos deben evitarse: 
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I .° El empleo de votes derivadas de una-misma raiz. En este defecto 

incurriu Lope cuando dijo: 

La Tama infame del famoso atrida. 

2. El encuentro de palabras sinonimas puestas unas tras otras, a 
no ser que en estos sinonimos haya un verdadero climax. Sera, pues, 
un defecto decir: me ale gro , me regocijo, estoy contento. Pero no cuan-
do se dice: no to sufrire, no to tolerarc, no to permitire. 

SECCION CUARTA.-HISTORIA LITERARIA ESPANOLA. 

S. I. Origen y progresos del idioma castellano. 

1. Se sabe cual lia sido el primitivo idioma de los espanoles? quc lengua hablaron 
hasta la venida de los godos?-2. La lengua espafiola ha comenzado it formarse duran- 
te la domination de los godos 6 en el reinado de Alonso VI? Es una mezcla del latin 
y el aleman 6 del latin y el irabe?-3. Hablaban un mismo dialecto los pueblos espa- 
noles que se escaparon at yugo de los 5rabes.-4. Por que puntos de la peninsula se ex- 
tendieron estos dialectos con las conquistas de los espafioles despues de la destruction 
del Califato de los Onmiades de Cordoba?-5. Cu:il es el primer monumento de nuestra 

lcngua y literatura. 

1. Las densas tinieblas del tiempo envuelven el origen del primitivo 
idioma patrio, y es de suponer fuese inculto y agreste como los rudos 
habitantes de la peninsula. Conquistada esta sucesivamente por los feni-
cios , cartagineses y romanos, iris adoptando paulatinamente la lengua 
de todos estos conquistadores: sin embargo, la larga permanencia de los 
ultimos, su politica y lo universal de sus conquistas, borrando las hue-
has de anteriores, rapidas y menos generales dominaciones, aclimato 
en nuestro suelo el idioma latino hasta la venida de los godos. 

2. Algunos quicren que durante la domination de estos feroces 
conquistadores se hubiese formado el romance espanol; otros, por el 
contrario, que debe fijarse su nacimiento durante el reinado de Alfon-
so IV.—Los que siguen la pritnera opinion conceptuan la. lengua caste-
Hana como una mezcla de Latin y aleman; los partidarios de la segunda 
la creen un mixto de latin y arabe. Sin embargo, es includable que ter-
rninada en Rodrigo la dinastia goda, y conquistada a su vez la Espana 
por Los arabes, llego a hacerse casi general la lengua arabe, asi como 
lo fuera en su tiempo la latina. Por otra parte, no es menos cierto que el 
idioma tentonico no hizo entre nosotros los mismos progresos que el 
latin y el arabe. A pesar de todo, somos de parecer que la magestuosa 
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y Sonora lengua eastellana no es exclusivamente hija de ninguno de 
dichos idiomas, sino que participando de todos, y mas que de algun otro 
del latin, eomenzo a formarse con la sociedad espaiiola, llegando por fin a 
ostentar sus magnificas galas en los escritos de Garciluso, Herrera, Rio-
ja, Solis y Ceroantes.— Indicaremos no obstante la opinion del docto Sis-
mondi sobre el particular: «Las lenguas que hablaban los pueblos del 
»mediodia de Europa, dice, desde el Portugal a la Sicilia, y que se 
»conocen con la denominacion comun de lenguas romanas, ban nacido 
Dtodas do la mezcla del latin con el teutonico, y de la union de los pue-
oblos romanos con los barbaros que derrocaron el imperio de Roma. 
»Circunstancias particulares mas,bien que la diversidad de razas cons-
»tituyen todas las diferencias entre:el portugues, el espanol , el proven-
azal, el frances y el italiano. En cualquiera de estas l.enguas el fondo 
»es latino, la forma a veces -barbara. Un gran n(unero de palabras se 
nhan introducido en la lcngua por los ;conquistadores; pero un of mero 
»infinitamente mayor pertenece at Pueblo vencido. La gramatica fue 

tambien consecue-ucia de -concesiones reciprocas. Mas complicada que 
entre las naeiones puramente teutonicas , aunque mas sencilla que la 

»de los griegos y romanos , no conservu en ninguna de las lenguas del 
»mediodia los casos de los nombres, y eligiendo entre las terminaciones 
»diversas de la palabra latina, formu la palabra nueva, con el nomina-
).tivo en italiano, con cl acusativo en castellano y con una contraccion 
wque las aleja de am,bas en frances. Esta primera diferencia da un colori-
) do general at lenguaje-; mas no impide que se reconozca en todo el un 
»origen comun' Y en otro paraje anade el mismo autor: aLa Iengua 
ocastellana es evidentemente el resultado de la mezcla del aleman con 
a,el latin y de la contraccion de este {iltimo. El arabe la enriqueci5 con 
»un gran nfimero de palabras, que en medio de una lengua romana •con-
+)servan un caracter del todo estrangero; intluyo tambien sin dada en la 
)pronunciation, pero sin cambiar -el genio de la lengua.» 

3. Los espafioles escapados A yugo arabe se expresaban en dis-
iintos dialectos, a-unque todos de un origen comun. Los calalanes ha-
blaban el provenzat 6 lemosin; el primilivo castellano era la lengua de 
Castilla, Leon y Asturias; el gallego , de que luego naeio el portugues, 
Ala de Galiciru , y el vascuence la de mucha parte de las provincias 
v ascas. 

1. 'Destruido por fin en 1031 el califato de los Onmiades de Cordoba, 
y debilitado asi el poder musulman en la peninsula, extendieron los 
españoles sus conquistas. La Espana quedo dividida en tres partes , cada 
una con su idioma. Hablose el calalan desde los Pirincos a Murcia, 
siguiendo las costas del Mediterraneo; en el centro desde las vcrtientes 
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pirenaicas at reino de Granada el castellano , y desde Galicia a los Al-

garves el porlugues. 
5. El poeina del Cid, de actor desconocido , produccion de mediados 

del siglo xtl, Begun el comun sentir, es el primer monumento de nues-
tra lengua y literatura. Ambas aparecen todavia rudas y desalinadas; 
pero comienzan a tener vida en esta epoca.—Veanse como muestra al-
gunos versos del citado poema: 

Moros le reciben por la seua ganar: 
Danle grandes golpes , was nol'pueden falsar, 
Dijo el Campeador: uivalelde por caridad!,, 
Embrazan los escudos delant los corazones! 
Abajau las Ianzas apuestas de los pendones : 
Enclinaron las caras desuso de los arzones, 
Ibanlos ferir do fuertes corazones : 
A grandes voces lama el que en buen nora nusco : 
eFeridlos, caballeros, por amor de caridad! 
Yo so Ruy Diaz el Cid Campeador de Bibar.» 

§. II. Epocas de in historia literaria de Espanu. 

1. En qu@ epoeas puede dividirse la bistoria literaria de Espana?-2. Cual es el caracter 
distintivo de estas @poeas? 

1. La historia literaria espanola puedle dividirse en sies epocas. 
2. CarActer distintivo de dichas epocas. —Ea prime-

ra epoca es la del rey D. Alfonso el Sabio, Berceo, etc., y comprende 
los siglos xri , XIII y xiV. 

La segunda epoca puede llamarse de Juan de Mena o del rey don 
Juan II, y comprende el siglo xv.- 

La lercera es la de nuestra poesia clasica o de Garcilaso. Herre-
ra, etc.: tambien puede denominarse de Carlos V. Comprende poco mas 
de medio siglo. 

La cuarta epoca, que abraza desde mediados del siglo xvi hasta prin-
cipios del xvit, puede subdividirse en dos escuelas: 1." La de Cervantes 
y Lope de Vega; 2.° la de G6ngora, Quevedo y sus imitadores. 

La quintac epoca es la de Calderon de la Barca 6 de nuestro roman-
ticismo, y comprende parte del siglo xvu. 

Finalmente, la sesta epoca es la del clasicismo franccs, que termi-
na con el siglo xviti. 
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S. 111. Prim era dpoca 6 de Berceo, Juan Lorenzo, etc. 

4. Cuales son los principales literatos de esta epoca ? 

1. Los principales literatos de esta epoca son: 
1.0  Gonzalo de lBerceo. Florecio en el siglo xtu, y fue el 

autor del poema Santo Domingo de Silos y de otros escritos sobre asun-
tos religiosos. En ellos se ve la infancia de nuestro idioma. Veanse co-
mo por muestra los versos siguientes pertenecicntes al cuadro del juicio 
final : 

Esti sera el uno de los signos dubdados: 
Subirfi a las nubes el mar muchos estados; 
Mas alto que las sierras c mas que los collados, 
Tanto que en sequero tincaran los pescados: 

El signo empues esti es mucho de temer: 
Los mares c los rios andaran a gran poder; 
Desarraran los owes, iranse it perder; 
Querrianse, si pudiesen, so la tierra meter. 

El dia septeno vern5 priesa mortal : 
Avran todas las piedras entre si lit campal ; 
Lidiardn como homes que se quieren fer mat: 
Todas se faran piezas menudas como sal. 

Non sera doceno quien to ose catar: 
Ca veran por los cielos grandes llamas volar, 
Veran 6 las estrellas caer de su logar, 
Como caen las fojas cuando caen del Cigar, etc. 

2.o Juan Lorenzo. Florecio tambien en el mismo siglo, y es 
autor del poema de Alejandro, en que se observa ya un estilo mas eleva-
do y una instruccion no comun en It historia, mitologia y moral. Veanse 
algunas muestras en los versos siguientes: 

Quiero leer un libro de un rey noble pagano, 
Que fue de grand°esforcio, de corazon lozano: 
Conquist6 tod'el mundo, metiol'so su mano..... 

Sedie el mes de mayo , coronado de IIores , 
Afeitando los campos de diversas colores, 
Organeando las mayas c cantando d'atnores, 
Espigando las mieses que siembran labradores. 

3. 1  Alfonso X el Sabio. Rey poeta, legislador, astronomo 
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alquimista, etc. Debele mucho el idioma castellano por la autorizacion 
que dio de escribir en el las leyes , escrituras pfiblicas , etc., que se es-
cribieron hasta entonces en mat latin. Tambien le so:nos deudores del 
c6digo de las Partidas. Nos quedan de este rey literato las cantigas es-
critas en gallego, las querellas;  el libro del tesoro 6 de la piedra filosofat 
y sus tablas astrunomicas. Como muestra de su estilo y versificacion 
lease la siguiente copla del libro de las Qucrcllas: 

1 Como yace solo el rey de Castilla, 
Emperador de Alemania que foe, 
Aquel que los reycs besoban el pie, 
E' reinas pedian limosna 6 mancilla ! 
El que de hueste mantuvo en Sevilla 
Diez mil de iA caballo 6 tres dobles peones, 
El que acatado en lejanas uaciones 
FoC por sus tablas 6 por su cochilla. 

4.° Don Juan Manuel, infante de dragon. Fue nues-
tro primer escritor en prosa; su mejor obra es el Conde Lucanor. 

5.° Don Pedro Lopez de Ayala. Nacib en Murcia en 1332. 
Fue cronista y tambien poeta, como to prueba su Rimado de palacio. 

6.° Vasco 11,oheyra. Aunque portugues, escribio en castella- 
no el famoso romance caballeresco titulado Amadis de Gaula. 

7.° Don Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Es el bltimo 
poeta de esta cpoca. La historia de sus amores interpolada de alegorias, 
sitiras , refranes, etc., fue el argumento de sus versos, cuyo estilo se ve 
en los siguientes: 

Quierovos abreviar la predicacion, 
Que siempre me pague de pequcno sermon, 
Et de dueua pequena et de breve razon , 
Ca de poco et bien dieho se afinca el corazon, etc. 

S. IV. Segunda epoca o de Juan de Menu. 

4. Que caracter presenta esta epoca 9-2. Cu£les son los principales literatos de ella`t- 
3. CuSndo tuvo origen nuestro drama? 

1. El cardcter de nuestra literatura en esta epoca es ya mas varonil 
y presenta un notable incremento. La corte de don Juan II fue el tem- 
plo de las mesas. Gustaba este principe de los decires rimados, y no 
pocas veces rimaba , y con el su favorito don Alvaro de Luna, el duque 
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de Arjona, el celebre marques de Villena, el de Santillana y otros 
varios. 

2. Los principales literatos de esta epoca son: 
1. 0  El marques don Enrique de Vlllena. Su decidi-

da aficion por la poesia, y su anhelo por sus progresos, le impulsaron 
a crear en Aragon una academia do trovadores provenzales a semejanza 
de los juegos florales de Tolosa. Bscribio algunos buenos versos y una 
especie de poetica, que titulo la Gaya ciencia. 

2.° Don luigo Lopez de Mendoza , marques de 
Santillana. Fue discipulo de Villena: es poeta f5cil, y supo pintar 
Ia pasion del amor con extraordinaria dulzura. Pertenecen a este autor 
el Ruego de los Nobles, los llantos de Ia Reina Margarita, la comedic 
de Ponza y algunas poesias cortas, como la querella de amor, que em-
pieza asi : 

Ya la gran noche pasada 
E la luna se escondia: 
La clara lumbre del dia 
Radiante se mostraba.... etc. 

3.° Juande lUena. Da justamente nombre a su epoca, yes sin 
disputa el mayor poeta de la corte de Juan II. Nacio en Cordoba, y mu-
no en 1456. Su Laberinto , en que se propuso cantar los azares de la 
fortuna guiado por Ia Providencia, es el monumento mas interesante de 
la poesia en aquel siglo. Vcanse como muestra los siguientes versos : 

Ni la corneja no anda senera 
Por el arena Seca paseando, 
Con su cabeza su cuerpo banando 
Por preocupar la Iluvia que espera. 
Ni vuela Ia garza por alta manera, 
Ni sale la fulica de la marina 
Contra los prados, ni va, ni declina 
Como los tiempos adversos hiciera , etc. 

L.° Don Alonso de Cartagena. Fue arzobispo dd BGrgos, 
y el poeta que, segun Sismondi, pinto mejor en esta 6poca los delirios 
del amor en los siguientes versos : 

La fuerza del fuego que alumbra, que ciega 
Mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi vida 
Do entra , do hiere, do toca , do Ilega 
Mata y no muere su llama encendida. 
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5.° Garet Sauchez de MadaJoz. Escribio coplas con mu-
chu calor y agudeza. 

6.° Jorge 1Hanrique. Murio en 1479, dejando en las coplas It 
la muerte de su padre los mejores y mas acabados versos de su i-poca. 
Veanse como muestra los siguientes: 

j,Quc se hicieron las damas 
Sus tocados, sus vestidos , 
Sus olores? 

6Que se hicieron las llamas 
De los fuegos encendidos 
De amadores 2 

eQu6 se hizo aquel trovar, 
Las musicas acordadas 
Qué taoian 

6Que se hizo aquel danzar, 
Aquellas ropas chapadas 
Que traian? etc. 

7.0  Fernan Perez de Guzman. Es autor de las Semblun-
zas, y forecio a mediados del siglo xv. 

3. El origen de nuestra poesia dramatica puede fijarse tambien en 
esta epoca, es decir, en el siglo xv. Mingo Rebulgo, la Cetestina6 Calis-
to y Melibea , que It pesar de sus rarezas se tradujo en muchas de las 
lenguas modernas, y tuvo tin influjo directo en la literatura europea, y 
los misterios rgpresentados en las iglesias son los generos que a la sazon 
Sc ensayaron. 

S. V. Tercera dpoca o (lel clasicismo espaiiol. 

1. Qu6 tiene de notable esta epoca? -2. Cu51es son sus principales literatos?-3. Que 
otros literatos menos celebres florecieron en ella ? 

1. Esta epoca es In de nuestra gloria literaria y militar, y tambien la 
de la perdida de nuestras libertades. Las haestes castellanas guiadas 
por Carlos V Ilevaron sus pendones triunfantes por toda la Europa: 
nuestras libertades perecieron con Padilla en los Campos de Villalar; y 
Garcilaso, Mendoza y Herrera nos legaron sus bellos, armoniosos y bien 
acahados versos: llamase clasica esta epoca porque sus escritores lo 
fueron. 

2. Los principales de esta epoca son: 
1.° Juan Boscan. Fue el primeru que aconsejado por Nava-

jero, embajador de Venecia en nuestra Corte, introdujo el artificio de la 
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versificacion italiana. Aunque imitador del Petrarca , tiene mejor colo-
rido y mas pasion. La poesla y la lengua ganaron en sus manes prodigio-
samente. He aqui una ligera muestra de la-versiliicacion de este poeta: 

Dejadme en paz i oh duros pensamientos! 
Basteos el dano y Ia yen gauze hecha : 
Si todo lo he pasado, tqu6 aprovecha 
Inventar sobre ml nuevos tormentor? etc. 

2.° Gaecilasso de la Vega. Nacio en Toledo en 1503. Feliz 
imitador del Petrarca y de Virgilio, canto el amor en medio de los corn-
bates con un lenguaje dulce, correcto y encantador. Vease la dulce y 
sensible armonia do sus versos en los siguientes: 

lQuien me dijera, Elisa, vida mia, 
Cuando en aqueste valle al fresco viento 
And6bamos cogiendo tiernas tlores , 
Que habia de ver con largo apartamiento 
Venir el triste y solitario dia 
Que these amargo fin A mis amores? 
El cielo en mis dolores 
Carg6 la mano tanto, 
Que a sempiterno llanto 
Y a triste soledad me ha condenado; 
Y lo que siento mas es verme atado 
A ]a pesada vida y enojosa, 
Solo, desamparado, 
Ciego, sin lumbre en cared l tenebrosa, etc. 

3.0  _Don Diego Hurtado de Mendoza. Es nuestro tercer 
clasico. Son obras suyas el Lazarillo del Tormes, que ha sido traducido 
en todas las lenguas y leido en toda la Europa culta, la historia de las 
guerras de Granada y muy buenos versos, en que siguio las huellas de 
Horacio, principalmente en sus epistolas. Al pintar a Boscan en una 
de ellas los encantos do la felicidad domestica, se expresa asi: 

Tu la ver5s , Boscan , y yo la veo, 
Que los que amamos vemos mas temprano; 
Ii6la en cabello negro y blanco arreo, 

4.° Don Lni Ponce de Leon. Naci6 en Granada en 1527 y 
murio en 1591. La armonia y dulzura de sus versos, la correccion y pu-
reza de su lenguaje, y su sensibilidad y elegancia en expresar los intimos 
sentimientos del corazon, le constituyen uno do los tnejores poetas de la 
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epoca. Aunque siguiu las buellas de Horacio en la forma del lenguaje, no 
asi en el asunto de sus versos, imitando con felicidad y maestria en mu-
chos de ellos algunos pasajes bellisimos de los libros sagrados , y ha-
Ilando en nuestro idioma voces propias para llevar a cabo tan ardua 
empresa: 	

Alaba ;oh alma! A Dios: Senor, to alteza 
,Que lengua hay que la cuente? 
Vestido estas de gloria y de grandeza 
Y luz resplandeciente. 

Encima de los cielos desplegados 
Al ague diste asiento ; 
Las nubes son to carro ; tus alados 
Caballos son el viento. 

Son fuego abrasador tus mensajeros, 
Y trueno y torbellino: 
Las tierras sobre asientos duraderos 
Mantienes de contino. 

Los mares las cubrian de.primero 
Por cima los collados ; 
Mas visto de to voz el trueno fiero 
Huyeron espantados; 

Y luego los subidos montes creceii; 
Humlllanse los valles..... etc. 

5.0  Dan Franeineo de In Torre. tlustru tambien por en-
tonces nuestro parnaso. Sus versos son todos pastoriles, Como los de su 
egloga a Tirsi: 

Al tiempo que la dulce primavera 
A su primer estado reducia 
El Campo de belleza despojado 
Coronaodo de flores la ribera 
Que el inclemente yerto invierno habia 
Con sus hielos y nieves abrasado, 
Bordando el verde prado 
Con los vivos colores 
De azules blancas fibres..... etc. 

6.° Jorge de Montensayor. Pertenece tambien a nuestros 
clasicos, y es autor de la Diana , romance pastoril , y de varias poesias 
amatorias, dedicadas casi todas a su querida , que canta bajo el nombre 
de Mar/ida. 

7.° Don Fernando de Herrera. Floreciu a mediados del 
siglo xvi, y es natural de Sevilla. Lleno de Homero, Virgilio y IIoracio, 
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levautu cl lenguaje poetico at mas alto grado. Horacio , dice Quintana. 
hubiera adoptado su cancion a don Juan de Austria. El Himno d la 
batalla de Lepanto respira en todas partes un fogoso entusiasmo; y Ia 
cancion elegiaca at Rey don Sebastian esta llena de la melancolia y agi-
tacion que debia inspirar aquella catistrofe miserable. Lope de Vega 
citaba siempre con entusiasmo los siguientes versos sacados de su can-
cion a san Fernando, que no es de las mejores : 

Cubri6 el sagrado Betis de Florida 
Purpura y blandas esmeraldas llena 
Y tiernas perlas la ribera undosa 
Y at cielo alz6 la barba, revestida 
De verde musgo y removi6 en la arena 
El movible cristal de la sombrosa 
Gruta, y la faz honrosa 
Dc juncos, caiias y coral ornada: 
Tendi6 los cuernos humidos, creciendo 
La abundosa corriente dilatada, 
Su imperio en el Oc6ano extendiendo. 

8.° Francisco de Figueroa. En su egloga a Tirsi diu el 
primer ejemplo de buenos versos sueltos castellanos. 

9•0 El jesuita Juan de Mariana. Nacio por los anos de 
1530; es el principe de los historiadores espanoles. Compuso la historia 
de nuestra patria, primero en Latin y luego en espaiiol. 

3. Pertenecen a esta epoca, aunque en Orden muy inferior, Los lite-
ratos siguientes: 

Hernando de Acuna. 
Gutierrez de Cetina. poetas. Don Culls de Haro. 
GilPolo. . . . . . . . 

Don Juan de la Cueva. Fue el primer corruptor de la 
comedia. 

Luis BartoloinE de Soto. Es autor del poema titulado Las 
Ldgrimas de Angelica. 

Pablo de CEspedes. Fue pintor, escultor y poeta. Sus bellas 
octavas sobre la pintura respirau el estilo vigoroso de Virgilio. 

' icente Espinel. Inventor de la quinta en la guitarra y de 
la decima en la versificaion , que de su nombre fue Ilamada espi-
nela. 

NOTA. Los poetas mencionados desde Juan de la Cucc?a pertenecen 
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al itltimo tercio del siglo xvi. Durante este siglo florecieron tambien, 
aunque en la prosa , los escritores siguientes: 

Don Luis de Avila y Zuniga. Es autor del comentaria de 
la guerra de Alemania. 

Ger6niano Zurita. Autor de los Anales de la corona de 
Aragon. 

Pedro iluejia. Autor de la Cronica imperial. 
Santa Teresa. Es autora de sus noradas y cartas. 
Anihrosio de Morales. Escribid la cronica general de Es-

pana. 
Antonio Perez. Escribi5 algunas cartas familiares. 

S. V1. Cuurta cpoca. 

4. Que hay de notable en la literatura de esta epoca?-2. Cuales son los principales li- 
teratos mantenedores del buen gusto en ella?-3. Cubles los que pertenecen en la mis- 

ma al gusto culto o gongorismo? 

1. Esta epoca presents dos literaturas diversas 6 sea dos clases de 
literatos: los unos, como Cervantes y Rioja, mantenedores del buen 
gusto; los otros, cuyo gefe fue Gongora , promovedores del depravado 
gusto culto 6 gongorismo, del nombre de su inventor: este, dotado de ex-
celentes prendas, abuso lastimosamente de ellas creando un lenguaje ex-
travangantee ininteligible, sus secuaces, menos ilustrados que el, hicieron 
su escuela mas perjudicial a insensata: sin embargo, el amor a las nove-
dades arrastr6 a algunos buenos ingenios a afiliarse en ella con harto des-
credito suyo y de sus obras, algunas de las cuales perdieron en gran ma-
nera. La prodigiosa vena de Lope de Vega, puede decirsc formo tam-
bien en esta epoca nuestro teatro , que hasta entonces solo estaba en 
mantillas. 

2. Los principales literatos que mantuvieron en esta epoca el buen 
gusto de la anterior fueron: 

1. 0  ]Niguel de Cervantes Saavedra. Este raro ingenio, 
el mayor quiza que ha tenido la Europa moderns, nacio.oscuro y mise-
rable en Alcala de Henares en 1549. Publico en 1605 la pritnera parte 
de su inmortal Don Quijote, en 1613 sus doce novelas, en 1614 su 
viaje al Parnaso , y en 1615 ocho comedias y la segunda parte del 
Quijote. Despues de su muerte , en 1617, dio a luz pGblica su viuda, 
los Irabajos de Persilis y Segismunda. Su Quijote se tradujo en todos los 
idiomas , y aun hoy se estan haciendo ediciones suyas , asi en Espana 
como en cl extrangero , y eso despises de haberse repetido con tanta 
frecuencia por el espacio de mas de dos siglos. Ceroantes, honor de Es- 
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paua y de su siglo, tiene ya un lugar imperecedero en el templo de la 
inmortalidad. 

2. Don Francisco de JUoja. Es natural de Sevilla. Muriu 
en 1659. Segun opinion de los criticos, hubiera fijado los verdaderos 1i-
mites entre la lengua prosaica y la poetica si hubiese escrito mas 6 se 
hubieran conservado sus composiciones: I cuanta sublimidad, cuanta 
magestad y poesia no se encuentra en su cancion a las Ruinas de Ita-
lica ! 

Estos, Fabio 1 ay dolor I que ves ahora 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itblica famosa. 
Aqui de Cipion la vencedora 
Colonia fue: por tierra derribado 
Yace el temido honor de Ia espantosa 
Muralla, y lastirnosa 
Reliquia es solamente: 
De su invencible genre 
Solo quedan memorias funerales, 
Donde erraron ya sombras de alto ejemplo. 
Este Ilano fue plaza , alli fue templo ; 
De todo apenas quedan las senales. 
Del gimnasio y las thermas regaladas, 
Leves vuelan cenizas desdichadas. 
Las torres que desprecio al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindieron. 

3.° Don Alonso de Ereilla. Es autor del poema epico la 
Araucana, que parece mas bien una historia en verso que un poema. 

1.° Don Iternardo de Balbuena. La muss epica lees deu-
dora de dos poemas, el Siglo de Oro y el Bernardo. Este bltimo poema 
le compara felizmente Quintana al Nuevo Mundo por to inmenso y dila-
tado , feraz 6 inculto a la par. Su lenguaje es sin embargo tan correcto 
y puro como el de Garcilaso. 

5. 0  Don Luis de Js uregad. Celebre por su traduccion de la 
Amninta. Pertenece a las dos escuelas del buen gusto y de los cultos , a 
cuyas extravagancias se dejo arrastrar en la traduccion de la Farsalia y 
del Or fen. 

6.° Don Felix Lope de la Vega Carpio. Naciu en Ma-
drid en 1562; es llamado el Fenix Espanol. Pureza, claridad, elegancia, 
invention, fantasia de imagination, grande y rica memoria, con una 
feliz disposition para versificar, fueron los dotes que poseyo y de que 
abusu lastimosamente, llamando empero sobre Si una atencion univer- 
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sal. Produjo ciento ochenla comedias y cuatrocientos autos sacramen-
tales. Se ha calculado haber escrito mas de 21.300,000 versos en 133,224. 
pliegos de papel. 

7.° Bartolome y Laperelo de Argensola. Fueron con-
temporaneos de Cervantes , y recomendables por la pureza con que em-
plearon la lengua castellana. 

3. Los principales literatos de la escuela culta son: 
1.° Don Luis de Qongora. Gefe y fundadordedichaescuela. 

Es natural de Cordoba, y a pesar de su mat gusto, fue un poeta original, 
brillante y ameno. Sus romances son imitables, y aun en sus demas 
composiciones se encuentran periodos felices , como por ejemplo el que 
sigue: 

Raya dorado el sol, orna y cobra 
Del alto monte ]a lozana cumbre, 
Sigue con apacible mansedumbre 
El rojo paso de la blanca aurora. 

2.° Don Francisco de Quevedo y Villegas. Aunque 
se dejo arrastrar algun tanto de la escuela culta, es hombre de otro me-
rito y reputation. Nacib en Madrid en 1580, y es el mas universal de los 
literatos espanoles. Sismondi le compara a Vi ltaire. Sus obras compo- 
nen aun boy orho volfimenes de prosa y tres de verso. Muchos y bellos 
pueden citarse suyos , Si bien aislados y esparcidos aca y ally en sus 
obras: tal por ejemplo: 

De amenazas del Ponto rodeado 
Y de enojos del viento sacudido, 
Tu porn pa es la borrasca, y su gemido 
Mas aplauso to da que no cuidado , 
Reinas, con magestad, escollo osado, 
En las iras del mar..... 

3.° Don Francisco Manuel 1Helo. Portugues, amigo de 
Quevedo, a quien imito mas bien que a Gongora, como algunos quieren. 
Fue poeta, historiador y moralista. La historia de las alterucioizes de 
Cataluna es la mejor production suya. 

S. VII. Quinta epoca 6 del romanlicismo espary ol. 

1. Quo tiene de notable esta epoea de nuestra poesia?-2. Cuales fueron sus principales 
escritores? 

1. Esta epoca es la de la gloria de uuestro teatru ; nuestru teatro 
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esraba personificado en tin hombre: este hombre era Calderon. Con este 
grande ingenio murio por entonces la literatura espanola, pues durante 
el periodo de inas de medio siglo apenas se conocen otros escritos que 
alguna comedic de D. Juan de Canizi:res. Llamamos a esta epoca la del 
roinanticismo , porque Calderon, el mas aventajado escritor de ella, el 
rey de nuestro teatro, fue por excelencia rom5ntico. Asi le califican los 
criticos alemanes, y asi le calificara quien lea sus producciones. 

2. Los principales literatos de esta epoca son: 
i.° Don Esteban Manuel de Villegas. Nacio en Madrid 

en 1595, y en rigor pertenece a esta epoca y a la anterior. Tradujo mu-
chos versos de Anacreon y odas de Horacio. Es bellisima aquella can-
cion suya de 

Yo vi sobre un tomillo 
Quejarse un pajarillo 
Viendo su nido amado, 
De quien era caudillo , 
De un labrador robado , etc. 

2.° Don Antonio de Solis. Nacio en 1610, y compuso la 
historia de la conquista de Mejico, que sera siempre leida con gusto, 
ademas de otras dotes, por la pureza de su lenguaje. 

3.° Don Pedro Calderon de is Barea. Nacio en 1600. 
Celebre dentro y fuera de la Peninsula por su genio poetico, rico de 
imagination y originalidad, levanto en su epoca el teatro espaiiol a una 
altura superior a la de todas las demas naciones civilizadas de Europa: 
sus intrigas , aventuras, brillantisimas descripciones y facil y armoniosa 
poesia imitan aun hoy sin rubor los mejores ingenios nacionales y ex-
trangeros. Los criticos alemanes le consideran superior a cuantos auto-
res dramaticos escribieron en las lenguas modernas. Calderon escribio 
entre tragedias y comedias unas ciento veinte piezas, mas de cien autos 
sacramentales, igual numero de sainetes y otras muchas composiciones 
no dramaticas. 

If.° Don Agustin Moreto. Autor comico que florecio a la 
par de Calderon. Moliere saco su Escuela de los maridos de la pieza de 
Moreto No puede ser el guardar una 2nuger. 

5.° Don Fernando ZArate. Escribib tambien pars el teatro 
a mediados del siglo xvii. 

6.° Don Francisco de Rojas. Florecio por el propio tiempo. 
7.° Don Juan de Canizare^s. Escribio algunas comedias 

en el resto del siglo xvii. 
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S. VIII. Sesta cpoca o del clasici.sino fr•ances. 

1. Que hay de notable en esta epoca ?—S Cuales son los principales literates de ella? 

1. En el siglo anterior muriera nuestra literatura. Los musas, las 
bellas tetras abandonaron nuestro suelo ; ni el recuerdo de sus glorias, 
ni la ,galantcria arabe , ni la caballerosidad espanola pudieran detener-
las ; el despotismo y la inquisicion, como dijimos en un opfisculo que 
hemos compuesto para una obra de un amigo (1), habian del todo apa-
gado nuestro genio, nuestra poesla y nuestra gloria. Sin embargo, en 1700 
paso el trono de Espana a la casa de Borbon, y este cambio de dinastla 
hizo sentir en nuestra patria el inilujo del siglo de Luis XIV. Por otra 
parte , la guerra de sucesion, despertando el entusiasmo, conmovib, los 
animos , y el genie espaiiol renacio , como el fenix de sus cenizas. Em-
pero lquc caracter va a presentar la literatura de esta epoca? ,Sera el de 
la rica y galana de los arabes? ,Sera el de la de Calderon? l,Sera el de la 
de nuestros clasicos? Clasico va a seren efecto el caracter de nuestra lite-
ratura; pero nuestros autores no imitaran ya a Petr.irca ni Virgilio: otros 
hombres se van a proponer por modelos: Boileau, Racine, Valtaire van 
a sustituir a aquellos ; esta apoca va a ser, pues, lade la literatura clasica 
francesa. En efecto, vestiamos, comiamos a la francesa, tenlamos una 
corte montada a la francesa , nos mandaba un rey frances : yque otra li-
teratura pudieramos pues tener que la francesa? Sin embargo, Felipe V 
fundo durance esta epoca is Academia de la historia y de la lengua, que 
publico nuestro Diccionario, y las producciones de Melendez, Moratin y 
Jovellanos haran siempre honor a su patria y a su epoea. 

2. Los principales literatos de ells son: 
1.0  Don Ignacio de Luzan. Fue miembro de la Academia 

de la lengua, de la historia y de la pintura. Hizo los mayores esfuerzos 
per conseguir la adopcion del clasicismo frances. Publicu en Zaragoza 
una poetica en 1737. Los versos de Luzan tienen un tono grave y noble, 
propios del gusto a que se aficionara. 

Solo la virtud bella, 
Hija de aquel gran Padre cuya menu 
De todo bien la perfeccion encierra, 
Constante dura sin mudarse alguna, etc. 

(1) Resena histdrica de la Zengua y literature castcllanas, que hemos redactado 
a solicitud de don Mariano de Rementeria , para Ia ultima edicron de las conferen-
cias gramaticales de su difunto padre. 

Tonto 1. 	 26 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 392 — 
2.° Don Agustin Montlano. Sigui6 las huellas de Luzan, y 

escribió para eLteatro al gusto frances a mediados del siglo xviu. 
3. 0  El padre Isla. Es su mejor obra Fr. Gerundio de Campa-

..as, que compuso para ridiculizar la elocuencia del pfilpito. 
4.° Don Nieolás de Moratin. Naeio en 1737. Es el primer 

poeta de la epoca , y digno mantenedor de los principios de Luzan. La 
comedia de la Petimetra fue su primer ensayo. Publico luego las tra-
gedias de Lucrecia, Hormesinda y Guzman. Su canto epico it las Naves 
de Cones comienza asi: 

Canto el valor del capitan hispano 
Que ech6 A fondo la armada y galeones , 
Poniendo en trance sin auxilio humano 
De veneer 6 morir t sus legiones.... etc. 

5.0  Don Jose Cadalsio. Nacio en Cadiz en 1741. En sus obras 
se ve demasiado estampado el sello de la imitacion estrangera, particu-
larmente en sus Noches li gubres , pobre remedo de las de Young. Son 
tambien obras suyas , y no dejan de adolecer del mismo defecto, sus 
Eruditos a /a violeta, sus Cartas Marruecas , y finalmente hasta el 
Sancho Garcia. 

6.° . Don Vicente Garcia de la Illuerta. Alzo el estan-
darte de guerra contra Ia literatura de in epoca, esto es, contra el gusto 
frances. Pero el viento soplaba entonces de los Pirineos, y Huerta su-
cumbio en la lucha. Sobrevivele empero su Raquel , la mejor tragedia 
de toda aquella epoca. 

7.° Don Toanas de Irlarte. Compuso varias obras en pro-
sa y verso, y sus fibulas al gusto de La Fontaine. 

8.° Don Felix Marla Samanlego. Naci6 en la Rioja en 
1715. Imito it Iriarte en sus fibulas morales. 

9.° Don Juan lfielendez Valdes. Nacio en Extremadura 
en 1751. Es el poeta lirico espaiiol por excelencia; tan dulce y gracioso 
como el Gessner en alguno de sus idilios, es al bnico it quien conceden 
su estimacion los criticos alemanes. 1Con que gracia celebra la vida del 
campo en los siguientes versos 

Mire yo de una fuente 
Las menudas arenas 
Entre el puro cristal andar bullendo , 
0 en la mansa corriente 
De aguas serenas 
Los sauces retratarse, entre c1las viendo 
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Los ganados paciendo: 
Mire en el verde solo 
Las tiernas avecillas 
Volar en mil cuadrillas ; 
Y gocen del tropel y el alboroto 
Otros de las ciudades , 
Cercados de sus danos y maldades. 
i,D6nde las dukes horas, 
De jubilo y paz llenas, 
Mas lentas corren y con mas reposo 9 
,,Quien rayar las auroras, 
Como el zagal serenas 
Ve , ni del sot el trasponer herinoso? 
tCuidado venturoso! 
iMil veces descansada 
Pajiza choza mia! 
Ni yo la dejaria 
Si toda una ciudad me fuera dada, 
Pues solo en ti poseo 
Cuanto alcanzan los ojos y el deseo. 

10. Don Gaspar lUelehor de Jovellanos. Nacio erg 
1744. El Delincuente honrado, el Pelayo, Ia traduccion del libro pri-
mero del Paraiso Perdido de Milton y sus ocios juveniles son sus com-
posiciones poeticas. La ley agraria y sus investigaciones historicas le 
hacen estimable en la prosa. Tambien son reconocidas como de Jove-
llanos sus satiras publicadas en el Diario de Madrid.  Véase una pequena 
muestra de ellas: 

iY es esto un noble, Arnesto 1 1 Xqui se cifran 
Sus timbres y blasones 1.... yDe qu6 sirven 
La clase ilustre con alta descendencia 
Sin la virtud? ,&Los nombres venerandos 
De Laras, Tellos, Haros y Girones 
Qu6 se hicieron? LQu6 genio ha deslucido 
La fama de sus triunfos? LSon sus nietos 
A quienes fia su defensa el trono ? 
i,Es esta la nobleza de Castilla ? 
6Es este el brazo un dia tan temido 
En que libraba el castellano pueblo 
Su libertad? 1Oh vilipendio! ioh siglo 

11. Don Jose Iglesias. Es celebre por sus epigramas y letri- 
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has satiricas, y natural de Salamanca, donde naci6 en 1753. He . aqui 
uno de sus epigramas: 

La vision. 

Por cierto barrio pasaba 
Noche estiva, y A una reja 
Mire acaso y vi g una vieja 
Que las pulgas se miraba: 

Juzguela infernal dragon, 
Di un grito y le hice ]a cruz, 
Y apagando ella la luz, 
Despareci6 la vision. 

12. Don Francisco Fortier. Natural de Merida, es uno de 
los mas apreciables literatos de la epoca. 

13. Don Nicolas Alvarez de Clenruegos. Nacio en 
Madrid en 1761. El genio fogoso y robusto estilo de este escritor aparece 
en Ia Condesa de Castilla. el Idomeneo y sus poesias liricas del otono 
y la primavera. 

jOh muerte, muerte! 
1Oh sepulcro feliz! jafortunados 
Mil y mil veces los quo alli en reposo 
Terminaron los males! 'ay! at menos 
Sus ojos no verfin la escena horrible 
De ]a santa virtud atada at triunfo 
De la maldad at victorioso carro. 

No oleran los sacrilegosinciensos 
Que del poder en las sangrientas aras 
La adulation escandalosa quema. 

14. Don Leandro Fernandez 11Ioratin. Nacio tambien 
en Madrid en 1760. Imito a Moliere, y no lejos de su tumba reposan 
sus cenizas. El Viejo y la nina, el Cale, el Baron, la Mogigata y el Si 
de las ninas son sus mas celebradas comedias. Desde las margenes del 
Garona se despide asi de su patria: 

Ya Ia tumba aguarda 
Y sus marmoles abre A recibirme , 
Ya los voy a ocupar..... Si no es extremo 
El rigor de los hados y reservan 
A mi patria infeliz mayor ventura, 
Densela presto, y mi postrer suspiro 
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Sera por ella..... Prevenid en Canto 
F1eviles tonos, enlazad coronas 
De cipres funeral, musas celestes; 
Y donde A las del mar sus aquas mezcla 
El Garona opulento, en silencioso 
Bosque de lauros y menudos mirtos 
Ocultad entre Flores mis cenizas. 

r 

• 
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CiLP1TIJLO Va. 

ARITMETICA. 

PRIMERA PARTE. — ELEMEMTOS DE CALCULO. 

PRIMERA SECCION.—NUMEROS ENTEROS. 

S. I. Nociones preliminares. 

4. Que es cantidad?-2. A qu8 se llama unidad?-3. Que son numeros enteros?-4. Que 
son numeros abstractos?-5. Que son numeros concretos?-6. Que se entiende por 

cSlculo?-7. Que es aritmetica?-8. En que se diferencia la aritmetica del ealculo? 

1. Llamase cantidad todo aquello que es susceptible de aumento 6 
disminucion. 

2. Unidad es una cantidad convencional , adoptada por termino de 
comparacion entre cantidades homogeneas (de Ia misma especie). 

3. Un numero entero es la reunion de varias cantidades homogeneas. 
Asi eeinte varas, cuarenta varas • son nfirneros enteros : la vara es la 
unidad que sirve de termino de comparacion entre estos dos numeros. 

4. Ntimeros abstractos son los que no designan la espRie de unidades 
que representan, como dos, tres, cuatro, etc. 

5. Numeros concretos son los que designan la especie de unidades 
que representan, como dos hombres, tres caballos , cuatro arboles. 

6. El cdlculo es la reunion de los procedimientos empleados para 
aumentar, disminuir o combinar los nfimeros entre si. 

7. La aritmetica es la ciencia de los nfimeros y del calculo. 
8. La aritmetica es una ciencia, una teoria; el calculo una practica: 

este se limita a practicar las operaciones; aquella da la razon de ellas, 
las demuestra y las prueba. 
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S. II. l)e la numeration. 

1. Cual es el objeto de la numeracion y c6mo se divide esta? 

Numeraelon hablada. -2. C6mo se forman los niimeros?-3. Cudles on los 
nueve ntimeros primeros?-4. C6mo se llama el numero que sigue al nueve?-5. Como 
se cuenta por decenas?-6. Cu3les son los nombres de los nueve numeros primeros de 
decenas?-7. C6mo se Haman los numeros comprendidos entre las decenas?-8. Hasta 
qu6 niumero se puede contar por medio de las decenas y de las unidades?-9. Cu51 es 
el nombre del numero que sigue at noventa?-10. C6mo se cuenta per centenas?- 11. 
C6mo se Ilaman los numeros comprendidos entre las centenas?-12. Hasta qu6 numero se 
puede contar por medio de las centenas, decenas y unidades?-43. CuSl es el nombre 
del nt mero que sigue al novecientos noventa y nueve?-14. C6mo se cuenta por miles?-
15. Hasta que niumero puede contarse por medio de los miles, centenas, decenas y 
unidades?-17. C6mo se cuenta por millones?-18. Qu6 es un billon?-19. Qu6 es un tri-
lion, cuadrillon, etc.?-20. Hasta qu6 numero de unidades se cuenta generalmente? - 21. 
Cu6ntos 6rdenes y clases de unidades hay dentro de estos limites? Hacer en resumen el 
cuadro de la numeracion hablada.-22. CuSl es el principio fundamental, la base y el 
nombre de esta numeracion? 

Numeraclon excrita. -23. C6mo se representan las unidades del primer 6rden?-
2t. C6mo se representan las unidades de todos los demas 6rdenes por medio de los mis-
mos caracLEres?-25. Cuintos valores tienen las cifras? qu6 se entiende por valor abso-
luto y valor relativo?-20. Por qu6 ,se reemplazan los 6rdenes 6 clases de unidades que 
faltan en un numero escrito ?-17. Qu6 alteration experiments un numero cuando se 
afiaden 6 suprimen a su derecha uno 6 varios ceros?-28. CuSl .es  la regla para leer un 
némero escrito en cifras?-29. Cu51 es la regla para escribir eon cifras 6 guarismos un 
numero dictado en lenguaje ordinario?-30. CuSntas son las operaciones fundamentales 

de la aritm6tica? 

1. La numeration tiene por objeto formar los n(imeros , enunciarlos 
y representarlos con una portion limitada de palabras y de caractdres 
6 cifras. De aqui dos espeeie . de numeracion: la hablada y la escrila. 

Numeration hablada. 

2. Para formar los numeros se parte de la unidad 6 de uno, se ana-
de la unidad it uno, y se obtiene el n(imero Ilamado dos; se anade la uni-
dad a dos, y se obtiene el ntimero Ilamado tres; y se continfia asi, ana-
diendo siempre la unidad al ntimero obtenido. 

3. Los nueve nfimeros primeros son: uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve. 

4. El n6mero que sigue at nueve se llama diet. De este ntimero se 
hate una nueva especie de unidad Ilamada decena. 

5. Se cuenta por decenas como por unidades simples, desde una 
hasta nueve. 

6. Una decena se llama diet, dos decenas ueinle, tres decenas trein-
ta, cuatro decenas cuarenta, cinco decenas cincuenta, seis decenas 
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sesenta, siete decenas setenta, ocho decenas ochenta, nueve decenas 
norenta. 

7. Los nGmeros cornprendidos entre las decenas se nombran ana-
diendo a diez, veinte, trcinta, elc., los hombres de los nueve numeros 
primeros: v. g. veinte y uno,. veinte y cinco, ochenta y uno, ochenta ?, 
cinco, etc. Se except(an los cinco nfimeros que siguen inmediatamente 
a la primera decena, reemplazai;do. 

Diez y uno Diez y dos Diez y tres Diez y cuatro Diez y cinco 
por once. 	por doce. por trece. 	por catorce. por quince. 

8. Por medio, pues, de las decenas y de las unidades se puede con-
tar hasta noventa y nuei'e. 

9. El numero que sigue a noventa y nueve se llama ciento. Se pace 
del n6mero ciento una nueva especie de unidad, llamada centena, que 
vale diet decenas, asi como la decena vale diez unidades. 

10. Se cuenta por centenas como por decenas y unidades, desde una 
hasta nueve. Asi se dice: 

Una centena 6 ciento; dos centenas 6 doscientos; tres centenas 6 tres-
cientos; cuatro centenas 6 cuatrocientos; cinco centenas 6 quinientos; seis 
centenas•6 seiscientos; siete centenas 6 setecientos; ocho centenas u ocho-
cientos; nueve centenas 6 novecientos. 

11. Los nfimeros comprendidos entre las centenas se enuncian aua-
diendo a ciento, doscientos, novecientos, etc, el nombre de los noventa 
y nueve primeros n(imeros. Asi se dira: 

Ciento uno..... ciento once..... doscientos doce..... trescientos trece.... 
novecientos noventa y seis, etc. 

12. Por medio de las centenas, de las decenas y de Ias unidades se 
cuenta hasta novecientos noventa y nueve. 

13. El nftmero que sigue a novecientos noventa y nugve se llama 
mil. Se hate de este nfimero una nueva especie de unidades que se Ha-
man millares, y valen diez centenas, asi como estas valen diez decenas, 

y la decena diez unidades simples. 
14. Se cuenta por unidades, decenas y centenas de millar como se 

ha contado por unidades, decenas y centenas de unidades simples. Asi 
se dice : 

Un mil, dos mil..... diet mil, treinta mil..... noventa mil..... cien mil, 
novecientos noventa y nueve mil, etc. 

15. Por medio de los ,nillares 6 miles de las centenas de las decenas 
y de las unidades, se cuenta hasta novecientos noventa y nueve mil no-
vecientos noventa y nueve. 

16. El nbmero que sigue 11 novecientos noventa y nueve mil nove- 
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cientos novente y nueve se llama millon. Se hace de esta una nueva es- 
pecie de unidad, que vale diez centenas de millar, asi comp el millar vale 
diez centenas, la centena diez decenas y la decena diez unidades simples. 

17. Se cuenta por unidades, decenas y centenas de millon, y unidades, 
decenas y centenas de millar de millon, como se ha contado por unida-
des, decenas, centenas de millar. Asi se dice: 

Un millon..... diez millones..... novecientos noventa y nueve millones... 
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve millones. 

18. Un billon es un millon de millones. 
19. Un trillon es un millon de billones, un cuadrillon es un millon 

de trillones, y asi de los demas. 
20. Suele contarse generalmente hasta las centenas de millar de 

millon, porque estos numeros son bastante elevados para las necesida-
des humanas. 

21. En este limite hay dote ordenes y cuatro clases de unidades. 
La unidad primitiva recibio el nombre de unidad simple o de primer 

Orden; las decenas simples son del segundo Orden; las centenas simples 
son del tercer Orden, y esta es la primera clase. 

Las unidades de millar pertenecen at cuarto 6rden ; las decenas de 
millar at quinto drden ; las centenas de millar at sesto 6rden, y estos 
constituyen la segunda clase, y asi de los demas hasta la cuarta. He 
aqui su cuadro. 

Unidades. 1 	 1 1.e- 6rden 
Decenas.. Simples. . .. 2.° 	» 7.a clase. 1.8 separacion. 	(1). 
Centenas. 3 • 0 	 » 
Unidades. ' 4.° 6rden. 
Decenas.. De millar... 5.°: 

	
» 2.a clase. 2.a separacion. I 

Centenas. JJJ 1 0. 	» 
Unidades. 1 7." 6rden. f 
Decenas.. De lWillon... j 8.0 	» t 3•a clase. 3.g separacion.  
Centenas. (  9.° 
Unidades. De millar de 10. 6rden. 
Decenas.. f millon..  11. » 4.a clase. 4.8 separation. 2 
Centenas. 12. » 

22. El principio fundamental de esta numeracion es que diez uni-
dades de un Orden cualquiera forman una unidad del Orden superior in-
mediato. 

La base de este sistema es diet, y su nombre sistema decimal. 

(1) Estos signos pertenecen it la numeracion escrita. 
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Numeraeion exerlta. 

23. Se representan las unidades del primer Orden por los caructores 
o cifras siguientes: 

4 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve. 

'24. Para representar por medio de los mismos caracteres las unida-
des de los demas 5rdenes, se ha convenido que de la primera cifra en 
general la derecha represente las unidades simples, y en todo nicrnero 
que Coda cifra colocada d la izquierda de otra represente unidades 
diez veces mayores que ella. 

Segun esta convencion, el ntimero nueve mil quinientos sesenta y siete 
se escribe 9567. 

25. De aqui resulta que las cifras o guarismos tienen dos valores: el 
uno absoluto, dependiente de su forma, y por consiguiente fijo; el otro 
relativo, dependiente de su lugar, y por consecuencia variable. 

Asi en el numero 9567, el valor absoluto de la cifra 9 es nueve, y su valor 
relativo nueve mil. 

26. Cuando el ntimero que ha de escribirse no contiene unidades de 
todos los ordenes, se recurre a la cifra auxiliar 0, llamada cero, quo 
no teniendo valor alguno por si mismo, sirve finicamente para conservar 
a las cifras significativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el lugar correspondiente 
at 6rden de sus unidades. Asi: 

El numero nueve millones nueve unidades, que no tiene ni centenas, ni 
decenas, ni unidades de millar, ni centenas decenas simples, se escribirik 
9.000,009. 

27. Segun la convencion fundamental de la numeracion escrita , re-
sulta que, anadiendo a la derecha de un nfimero uno, dos, tres... ceros, 
se le pace diez, cien, mil veces mayor... y que reciprocamente se le ha-
ce diez, cien, mil ceces... menor si se suprime a la derecha del nbme-
ro uno, dos , Ires... ceros. Asi: 

Anadiendo tres ceros a la derecha de 218, se hace este numero mil veces 
mayor , porque en su resultado 248,000, cada una de sus cifras 2, 4, 8 ex-
presan unidades mil veces mayores que antes. 

28. Para leer un nitmero escrito en cifras: 1.° Se le divide en por-
ciones de tres cifras, partiendo de la derecha (1) , que se seiialan con el 

(4) La ultima porcion podra no contener las tres, sino dos y hasta una 
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signo correspondiente. 2.° Se enuncia, comenzando por la izquierda, 
cada portion como Si fuese sola, teniendo cuidado de darle el nombre 
de la clase a que corresponda. Asi el n(imero: 

9 009,907 503,642 se lee: nueve billones nueve mil novecientos siete 
2 	1 

inillones quinientos tres mil sciscientos cuarenta y dos. 

29. Para escribir un nfimero dictado en lenguaje ordinario 6 comun 
se colocan sucesivamente at lado las unas de las otras, comenzando por 
la izquierda, las cifras que expresen cuantas centenas, decenas y unida-
des de cada clase contiene el numero, reemplazandopor ceros las unida-
des, decenas o centenas que fatten en cada clase. Sea el ntimero que se 
ha de escribir 

Diez y nueve mil, trescientos cuatro millones, nueve. 
La clase de unidades superiores es la de los millares de milton, que solo 

contiene aqui dos brdenes de unidades representadas por 19: la de los millo-
nes careciendo, como carece, de decenas, se escribira 3011: la de los miles ca-
reciendo de centenas, decenas y unidades, se escribira 000: finalmente, la de 
las unidades simples, careciendo de centenas y decenas, se escribird 000, y 
todas ellas reunidas por su Orden dan por resultado 19,301.000,009. 

30. La aritmetica contiene cuatro operaciones fundamentales, que 
se llaman: adicion 6 sunia, sustraccion o resla, multiplication y di-
vision. 

S. LII. Adicion o suma. 

1. Que es adicion 6 suma?-2. Qu6 es necesario saber para sumar los numeros com- 
puestos de una sola cifra?-3. Como se forma una tabla de sumar ?-5. CuaI es el signo 
de Ia suma y elde igualdad?-5. Qu6 reglas deben seguirse para sumar los ni meros com- 
puestos de varias cifras?-6. Pongase un ejemplo motivando cada operation.-7. Por 
qu6 se empieza 3 sumar por Ia derecba y qub inconvenience habria de empezar por Is 
izquierda?-8. A que llamamos prueba de una operation?-9. Cbmo se hate la prueba 

de la suma? 

1. La adicion o suma es una operation que tiene por objeto reunir 
varios n imeros, llamados suntandos, en uno solo, que se denomina sunia 
o total. 

2. Para poder sumar los nfimeros compuestos de una sola cifra es 
preciso saber de memoria las somas que dan las nueve cifras unidas dos 
a dos, lo que se aprende en la tabla Ramada de sumar. 

3. Para formar la tabla de suniar se escriben en una Linea horizontal 
las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y se obtienen las demas lineas aiia-
diendo una unidad a los niimeros de la linca inmediatamente superior;. 
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l+ero es mas sencillo indicar las sumas de las nueve cifras significativas 
unidas dos a dos como sigue: 

Xf meros 
para sumar. 	 Sums. 

1 	y 	i. 	. 	. 	. 	. son 2. 
1 y 2 6 2 y 4... 	... 3. 
4 	y 	3 	6 3 y 1... 	... 4. 
4 	y 4 6 4 y 1.. 	.... 5. 
1 y 	5 6 5 y 1.. .... 6. 
1 y 	6 	6 6 y,.4.. 	.... 7. 
1 y 7 6 7 y 1.. 	.... 8. 
1 y 8 u 8 y 4.. .... 9. 
4 y 9 6 9 y 1.. .... 10. 

2y2. 	 . . .son4. 
2 y 3 6 3 y 2.. .... 5. 
2 y 4 6 4 y 2. ..... 6. 
2 y 5 6 5 y 2. ..... 7. 
2 y 6 6 6 y 2. ..... 8. 
2 y 7 6 7 y 2. ..... 9. 
2 y 8 u 8 y 2.. .... 10. 
2 y 9 6 9 y 2.. .... 11. 

3 	y 3. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	son 6. 
3 y 4 6 4 y 3. ..... 7. 
3 y 5 6 5 y 3.. 	.... 8. 
3 y 6 6 6 y 3. ..... 9. 
3 y 7 6 7 y 3.. 	.... 10. 
3 y 8 u 8 y 3.. 	.... 11. 
3 y 9 6 9 y 3. ..... 12. 

Numeros 
para sumar. 	 Sumas. 

4 y 4 .. 
	

. . . .son 8 . 
4y565y4.. .... 9. 
4 y 6 6 6 y 4. ..... 10. 
4y767y4.... .. ii. 
4 y 8 6 8 y 4. ..... 12. 
4 y 9 u 9 y 4. ..... 13. 

5 y 5. . . . . . . . . son 10. 
5y6 66y5.... . . it. 
5 y 7 6 7 y 5. .. .. . 12. 
5y8u8y5. .. ...'13. 
5 y 9 6 9 y 5. ..... 14. 

6 	y 6.. 
	

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. son 12. 
6y767y6. 	... . 	. 	13. 
6y8ii8y6...... 14. 
6 y 9 6 9 y 6. 	..... 15. 

7y7. 	 . . .son 14. 
7 y 8 u 8 y 7. ..... 15. 
7y969y7. ... . 	.46. 

8 y 8. 	 . 	. 	. son16. 
8 y 9 6 9 y 8. 	..... 17. 

9 y 9. . . . . . . . . son 18. 

4. El signo de la adicion es+que se lee mas; el de igualdad es= 
que significa igual. Asi en lugar de: 

8 y 9 6 9 y 8 son 17. 
Se puede escribir de una manera abreviada. 

8+9=17 6 9+8=17. 

5. Para sumar los nfimeros compuestos de varias cifras: 
1.° Se escriben las unas debajo de las otras, de manera que las uni-

dades de un mismo Orden se encuentren en la misma columna vertical. 
2.° Se coloca en seguida una raya debajo de estos nfimeros para se-

pararlos del resultado, que debe ponerse debajo. 
3.° Se suman las cifras de la primera columns de la derecha, y si la 

suma no pasa de 9, se escribe debajo de la raya yen la misina columna. 
Si la suma pasa de 9, solo se escriben sus unidades, y se reservan 

las decenas para unirlas a la columns de las decenas. 
4.° Se opera de una manera analoga con las columnas siguientes 
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hasta la ultima 4 bajo de la cual se pone la suma tal cual se haya 
obtenido. 

6. Sean para sumar los cuatro n(tmeros siguientes : 8479, 58, 793 y 
1540. Se dispone el calculo cual sigue, y se dice: 

	

8179 	u.a Col. 9 y8 son 17 y 3 son 20: coloco un 0 en la columna de 
58 las unidades y llevo 2 decenas. 

	

793 	*•a Col. 2 que Ilevo y 7 son 9 y 5 son 14 y 9 son 23 y 4 son 27; 
4540 coloco un 7 en la columna de ]as decenas y Ilevo 2 centenas. 

	

10870 	3•a Col. 2 que Ilevo y 4 son 6 y 7 son 13 y 5 son 18: coloco 8 en 
la columna de las centenas y Ilevo 1 unidad de millar. 

4.8 Col. 1. que Ilevo y 8 son 0 y 1 son 10: y coloco esta suma 
cual la he hallado. Lo que da 10870 por soma pedida. 

7. Se comienza la adicion por la derecha , porque de este modo Ia 
suma de cada columna produce una cifra de la suma pedida. 

No sucederia siempre asi Si se comeuizase a sumar por la izquierda. 
En efecto, si la suma de una columna daba mas que nueve unidades, se-
ria forzoso escribir las unidades y unir las decenas excedentes a la cifra 
ya colocada bajo la columna precedente, lo que no podria verilcarse sin 
cambiar dicha cifra. 

8. Llamase prueba de una operacion a otra operacion hecha para 
probar la exactitud de la primera. 

9. La mas sencilla prueba de la adicion se hace con la adicion mis-
ma, comenzando el calculo de abajo arriba. Como las cifras de cada 
columna no estan ya unidas a un mismo numero, no se ve uno expuesto 
a cometer de nuevo los errores que hayan podido formarse al sumar de 
arriba abajo, y por consiguiente si se hallan todas las cifras del total 
obtenido, es muy probable que este total sea exacto. 

La prueba de la adicion pot la sustraccion es , no solamente proba-
ble, sino cierta. V. S. 4, nfim 10. 

S. IV. Sustraccion. 

1. Que es sustraccion?- 2. C6mo se ejecuta la sustraccion de dos n6meros de los cuales 
el mayor no exceda de 48? — 3. Que sucede a la diferencia de dos niumeros cuando se 
ahade un tercero a cada uno? — 4. Cual es el signo de la sustraccion? — 5. De cuantos 
modos se obtiene la diferencia de dos niumeros?- 6. C6mo se hace una sustraccion cual- 
gviera?-7. Un ejemplo motivando cada operacion.-8. Por que se comienza la sustrac- 
cion por la derecha?-9. C6mo se hate la prueba de una sustraccion?- 10. C6mo se 
hace la prueba de la adicion por la sustraccion? - 11. Es necesario que los diferentes 
numeros de la adicion y de la sustraccion designen siempre cosas de una misma espe- 

cie?- 42. De qu6 especie es la unidad del total y la de la diferencia? 

1. La sustraccion es una operacion que tiene por objeto quitar un 
numero de otro , 6 lo que es to mismo, hallar la diferencia que hay 
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entre ambos. El resultado de la operacion se llama recta, e.xceso o dife-
rencia. 

2. Si el niimero que se ha de restar de otro tiene una sola cifra, y el 
mayor de ambos no excede de 18, se hallara facilmente su diferencia por 
medio de la tabla de la adicion. 

4.0 Sea el numero 4 que se ha de restar de 9: se busea en las columnas 
de los neimeros para sumar cull es el mimero que anadido a 4 da 9 , y se 
halla que 5: este , pues, sera la diferencia de 4 a 9. 

2.° Sea 7 que ha se de restar de 16: se busca del mismo modo el numero 
que anadido a 7 da 16: este es el 9, y 9 serfi, pues, la diferencia de 7 & 16. 

3. El signo de la sustraccion es—que significa menos. Asi: 
9-4=5 16-7=9 

4. La adicion de un mismo numero a otros dos no altera su diferencia. 
Sea 4 que se ha de restar de 9 : Si yo aiiado 9 a cads uno de estos dos nu-

meros, tendre 13 y 18, cuya diferencia es 5, to mismo que la de 4 a 9. 

5. La diferencia de dos nfimeros puede obtenerse de dos modos , ya 
quitando del mayor nfimero todas las unidades del menor , ya buscando 
cuanto debe anadirse a este para obtener el mayor. 

6. Para hacer una sustraccion cualquiera: 
1.° Se coloca el n(tmero menor, que se llama sustraendo, debajo del 

mayor, que se denomina minuendo , de manera que se correspondan las 
unidades de un mismo Orden, y se subraya el niumero inferior para se-
pararle del resultado. 

2.° Se quita sucesivamente, comenzando por la derecha, cada cifra 
del nfimero inferior de su correspondiente en el superior, y se escribe la 
resta debajo, o cero si la resta no fuere nula. 

3. 0  Si la cifra inferior es mayor que la superior, se anade a esta diez 
unidades para hacer posible la sustraccion, y cuando se pasa a la colum - 
na siguiente, se aumenta su cifra inferior con una sola unidad , que vale 
las diez aiiadidas a la superior anterior. 

4.° Se opera de este mismo modo en cada una de las columnas si-
guientes hasta la iiltima, debajo de la cual se pone la diferencia tal cual 
sehaya obtenido. 

7. Sea 467 que se ha de sustraer do 8005. Se dispone el calculo como 
sigue, y se dice: 

8005 	3.8  Cot. De 5quitar 7 es imposible: aiiado 40 a 5, y digo: 7de 15 
467 resta 8: coloco 8 en la columna de las unidades y llevo una decena 

7528 para auadir a la cifra inferior de la 2.a columna , a fin de que la 
diferencia permanezca una misma. 
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*.a Col. 1 que llevo y 6 son 7: de 0 quitar 7 es imposible : anado 10 a 0, 

y digo: de 7 de 10, 3: coloco 3 on la columns de las decenas y Ilevo una cen-
tena, porque he anadido 10 decenas 5 la cifra superior de estas para hacer la 
sustraccion posible. 

3.a Col. 1 que llevo y At son 5: 5 de 0 no es posible: anado, pues, 10 a 0; 
5 de 10 quedan 5: coloco 5 en la columna de las centenas y llevo una unidad 
de millar. 

4.a Col. Quien de 8 saca 1 resta 7. Lo que da por result.ado 7538, dife-
rencia buseada. 

8. Sc empieza la sustraccion por la derecha , porque de este modo 
cada sustraccion parcial da por resultado una cifra de la diferencia bus-
cada. 

No sucederia siempre asi comenzando In sustraccion por in izquierda. 
En efecto, si las cifras inferioreseran mayores que las superiores corres-
pondientes, 'no podria bacerse la sustraccion posible por la adicion 
de 10, a menos de cambiar las cifras de la resta ya obtenida. 

9. La prueba de in sustraccion se hace por la adicion y por la 
sustraccion misma. 

Prueba por la adiellon. Se suma la diferencia con el ntimero 
menor o sustraendo, y si ambas operaciones estan bien hechas, es claro 
que debe hallarse el nfimero mayor o minuendo , pucsto que la diferep-
cia es justarnente lo que falta at menor para ser igual at mayor. La adi-
ciou se hace de abajo arriba para no toner nada que escribir, y a me-
dida qae se encuentra el total de cada columna se reproduce la cifra cor-
respondiente del ntimero mayor: v. g. en la operacion practicada. 

z.a Col. 8 y 7 son 15: la cifra 5 es la misma quo la 
correspondiente del numero mayor: llevo 1. 

8005 Minuendo. 	z.a Col. 1 y 3 son 4 y 6 son 10, como en el numero 
467 Sustraendo. mayor, y llevo 1. 

7538 Diferencia. 	s•a Col. 1. y 5 son 6 y 4 son 10, como en el numero 
mayor, y Ilevo 1. 

4.a Col. 1 y 7 son 8, como en el numero mayor. De 
consiguiente la operacion esti Bien hecha. 

Prueba por la sustracclon. Se sustrae o rests la diferen-
cia del nitmero mayor y se debe hallar entonces el menor, puesto quo la 
diferencia es el exceso del n(tmero superior sobre el inferior. 

10. La prueba de la adicion por in sustraccion puede hacerse de dos 
mod Os: 

1. 0  Se suman todos los sumandos, menos uno; se coloca el total par-
cial debajo del general, y se resta el primero del segundo. Si la operacion 
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esta bien hecha, debe hallarse el niimero que no se ha comprendido en Ia 
segunda suma. 

2.° Se suma cada columna comenzando por Ia izquierda , y se resta 
la suma de la que le corresponde en el total; se anade it este como for-
mando decenas a su respecto la resta producida por la columna prece-
dente : si la operation esta bien hecha, resultant en ]a ultima columna, 
puesto que se habrin restado sucesivamente de la sums total las sumas 
parciales de que esta compuesta. 

11. Los diferentes nfimeros de la adicion y de la sustraccion deben 
designar siempre cosas de una misma especie, porque seria imposible, 
por ejemplo, anadir un nbmero de arboles it un niumero de caballos 6 
quitar un n(mero de caballos de un numero de arboles, puesto que ni 
hay caballos en los arboles, ni arboles en los caballos. 

12. Segun to cual, la unidad del total es siempre de Ia misma especic 
que la de los niumeros que le forman, y la de la diferencia de la misma 
especie que la de los que resultan. 

+r 
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J. V. Multiplicacion. 

I. Qu6 es multiplicacion ?-2. A qu6 se da el nombre de multiplicando , multiplicador 
producto y factores?-3. Cuales son los signos de la multiplicacion?-4. La multipli-
cacion no es una especie de adicion?-5. Qu6 es preciso saber de memoria para hacer 
una multiplicacion de una manera mas abreviada que por la adicion ?-F6rmese la 
tabla de Pitegoras, y expliquese su uso.-No seria preferible una tabla sencilla do mul-
tiplicacion?-6. El producto do dos factores permanece el mismo aunque so cambie 
su brden de colocacion?-7. De qu6 especie son las unidades del producto?-8. La 
especie de las unidades del multiplicador innuye en ]as del producto ?-9. Que se 
debe obteneren el producto Si se multiplican por una cifra decenas, centenas, etc.?-
10. Cual es la regla de la multiplicacion de un nbmero cualquiera por una sola cifra?-
ii. Un ejemplo motivando cada operacion. Qu6 se hace en la prdctica para abreviar 
el calculo?-12. Demostrar: 4. 0  Que multiplicar un niumero por otros dos es multi-
plicarle por cl producto de ellos; 2 ° que multiplicar un numero por el producto de 
otros dos es multiplicarle sucesivamente por cada uno de los dos numeros.-43. C6mo se 
hate la multiplicacion de un numero por Ia unidad seguida de uno 6 varios ceros?-
14. Puede abreviarse la multiplication cuando uno de los factores 6 ambos factores ter-
minan en ceros?-15. Cual es la regla de la multiplicacion por dos numeros cualquiera" 
Es necesario poner ceros Is la derecha de los productos parciales de las decenas, cente-
nas, etc., del multiplicador?-16. Que se hace con los ceros que se eneventranentre dos 
cifras del multiplicando 6 multiplicador?-17. Debe multiplicarse siempre por el nume-
ro que la pregunta indica como multiplicador?-18. Por quu debe comenzarse cada mul-
tiplicacion por la derecha del multiplicando? Sucede to mismo con el multiplicador?-
19. Como se hace la prueba de una multiplication?-20. A qu6 se Haman multiplos de un 
numero? Como se llama el producto de un numero por 2, 3, 4, 5, 6, etc.!-2i. Demostrar 
que la suma de dos 6 de varios multiplos do un numero es tambien un multiplo de este 
numero.-22. A que se llama ni mero par 6 impar?-23. C6mo debe ser el producto: 

4.° si uno de Ins factores es par ; 2.° si los dos factores son impares? 

1. La multiplicacion es una operacion que tienc por objeto repetir un 
n(imero tantas veces cotno unidades tienc otro. 

2. El numero que se ha de multiplicar se llama multiplicando, aquel 
por el cual se multiplica inultiplicadur, y el resultado do la operacion 
producto. 

El multiplicando y multiplicador juncos se llamas factores del pro- 
ducto, porque son ellos los que le forman. 

3. El signo de In multiplication es X que signitca multiplicado por. 
Asi, para expresar quc 9 multiplicado por 7 es igual a 63, se escribe; 

9 X  7=(3. 

Sc suele etnplear tambien el punto 6 el par6ntesis: 

9. 7=63; (9) (7)=63. 

4. La multiplicacion no es mas que una especie de adicion abrevia-
Tomo 1. 	 27 
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da:, porque para obtener el producto puede escribirse el multiplicando 
tautas veces como unidades hay en el multiplicador y hacer luego Ia 
adicion: la suma sera el producto pedido. Asi el producto de 9 por 7 es: 

9+9+9+9+ 9+9-1-9=63. 
Pero Si el multiplicador tuviese muchas cifras, el calculo seria entonces 

delnasiado largo , por to cual es preciso abreviar la operacion. 
5. Para hacer una multiplicacion de una mantra mas abreviada que 

por la adicion, es preciso saber de memoria los productos de los nueve 
primeros n(meros multiplicados dos a dos: estos productos estan reuni-
dos en la tabla siguicnte, atribuida a Pitagoras: 

1 2  3 4 5 

10 

6 7 8 9 

18 

247 

2 4 6 8 12 1 16  
3 

4 

5 

6 

6 9 12 13 18 
21 

21 

32 8 12 16 20 28 36 

10 

42 

15 20 25 

30 

35 

30 35 40 

_48 

56 

64E 

45 

51 

63_ 

172 

18 24 36 42 

7 1; 21 28 

32 

42 49 

8 46 _it- -jo-  

45 

4a8 156 

163 27 36 84 72 81 

La primera linea horizontal encierra los nueve primeros numeros : la se-
gunda contiene los productos de estos numeros por 2, y se forma anadiendo 
cada uno de estos ntimeros a si mismo : la tercera contiene los productos de 
los nueve numcros por 3, y se forma anadiendo los numeros de la segunda 
Linea a los de la primera, y asi de las demas, esto es, auadiendo siempre Los 
n6meros de la lines anterior d la que se forme a Los de la primera. 

Segun In formation de esta tabla, el producto de dos numeros simples 
se halla en la interception de la lines horizontal con la vertical que co-
mienzan por aquellos factores. Asi 63, producto de 9 por 7, esta en Ia in-
tercepcion de la lines horizontal, que comienza por 7, con Ia vertical , que. 
comienza por 9. - 

La experiencia prueba que esta tabla, excelente para la vista, es poco fa-
vorable a la memoria. Vale, pues, mas emplear una tabla de multiplicacion 
dispuesla Como In de Ia adicion. 
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I vez 1 es 113 veces 3 son 9^6 vexes 6 son 36 
1 2 23 'i 	120 	7 	42 
1 3 33 5 	156 	9 	48 
1 4 413 6 	186 	S► 	54 
t 5 513 7 	21 
1 6 613 8 	24 
1 7 73 9 	27 
1 8 81 4 4 

-^7 veces 7 son 49 
4 	46 1 

9 
9  veces 	son 	7 	8 	56 

4   9 	(i3 6 	241 7 

2 veces 2 son 4 1 4  — 7 381 

2 4 8^ 4 9 	36^g 	8 	64 veces 	son 
2 5 10 5 vees 5son5'8 	9 	72 
2 6 125 6 	30 
2 7 145 7 	351- --------- 

H 16 5 8 	40 
2 9 18,5 9 	45 1 9 veces 9 son 81 

6. El producto de dos factores no se altera aunque se cambie el Or-
den de su colocacion. 

Asi el producto de 6 por 3 es igual al de 3 por 6. En efecto, si se descom-
pone el numero 6 en sus unidades 1, 1, 1, 1, 1, 1, y si Sc escriben las unas 
debajo de las otras en otras tantas lineas horizontales como unidades tiene 
el mimero 3, se tendr4 : 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 	 ,h , 
1 1 1 1 1 1 

Cada Linea horizontal contiene seis unidades , y cada una de las vertica- 
les tres. De cualquier manera que estas unidades se sumen, se obtendrf 
siempre el numero 18. Ahora bien: proceder por las lineas horizontales es 
multiplicar el 6 por 3; proceder por Las verticales es multiplicar 3 por 6. 

He aqui la razon porque la segunda tabla de multiplication solo encierra 
45 productos en vez de 81. 

7. Las unidades del producto deben ser de la misma especie que las 
del multiplicando, porque el producto es la suma que se encontraria Si 
se hiciese la adicion de este multiplicando repetido tantas veces como in-
dica el multiplicador. Asi : 

El producto de 7 pesetas por 5 es 35 pesetas , porque la adicion de 7 pese-
tas repetida 5 veces daria 35 pesetas por total. 

8. La especie de las unidades del multiplicador no influye en las del 
producto, porque el multiplicador no indica nunca mas que el nfimero 
de veces que debe repetirse el multiplicando. 
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9. Si se multiplican decenas por una cifra, deben obtenerse decenas, 
puesto quo el producto es siempre de la misma especie que cl multipli-
cando. Del mismo modo debe obtenerse un producto de centenas si se 
multiplican centenas, de miles si se multipliean miles, yasi de los demas. 

10. Para multiplicar un n imero de varias cifras por una sola: 
1.0 Se escribe el multiplicador debajo de las unidades del multipli-

cando, y se Lira una rays, bajo la cual se coloca el producto. 
2.° Se multiplican sucesivamente, empezando por la derecha, cada 

Orden de unidades del multiplicando por cl multiplicador. Si el primer 
producto parcial no pasa de 9, se escribe debajo de la cifra que le ha 
producido: si pasa de 9, se escriben (inicamente las unidades que encierra 
y se lievan las decenas para unir at producto de las decenas. 

3.° Se procede del mismo modo con el segundo producto parcial, 
despues con el de las centenas , etc., observando siempre el colocar las 
unidades de cada uno bajo la cifra multiplicando que le ha producido. 

4.° Si un producto parcial es un numero exacto de decenas de cual-
quier Orden que estas scan, se pone un cero en el producto, y se Ileva 
la especie de unidad que indique la operation. 

5.° Y finalmente, se escribe tal coal se #calla el producto do la iiltima 
cifra del multiplicando. 

11. Sean 1256 que se han de multiplicar por 8. 

1256 8 veces 6 unidades son 48, coloco las 8 unidades en el producto, y 
8  llevo 4 decenas pars anadir el producto siguiente: 

10048 8 veces 5 decenas son 40 decenas, y 4 que Ilevaba son 41 decenas: 
coloco 4 decenes en las del producto, y Ilevo 4 centenas. 
8 veces 2 centenas son 46 centenas. y 4 que lievaba son 20 centenas: 

coloco 0 en el producto,de las centenas, y llevo dos miles 6 .dos unidades de 
millar. 

8 veces I mil son 8 mil, y 2 que llevo son 10 mil, que escribo en el 
producto: 10,048 es pues el producto de 1256 repetido 8 veces. 

En la pr► ctica no se menciona ni el 6rden de las unidades, ni el Lugar de 
cada producto parcial: se dice, pues, para abreviar el cilculo: 

8 por 6 son 48; pongo 8 y llevo 4. 
S por 5 son 40 y 4 son 44; pongo 4 y llevo 4. 
8 por 2 son 16 y 4 son 20; pongo 0 y llevo 2. 
8 por I es 8 y 2 son 10; pongo 10. 

12. blultiplicar un numero por otros dos es multiplicarle por el pro-
ducto de estos dos niimeros, y reciprocamente multiplicar un nftmero 
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por cl producto de otros dos, es multiplicarle sucesivamente hor estos 
dos numeros. Asi: 

3XIX5=3X20 (producto do 4 por 5). 
reciprocamente 3X20=3X4X5. 
En efecto, si en la e!cpresion 3X4X5 se descompusiese el numero 3 en sus 

unidades, se tendria IXIX5 repetido 3 veces. Ahora bien: 1X4X5=4X5 6 
20 , puesto que 1X4=11; luego 3X4X5=3 repetido 20 veces, y por consi-
guiente=3X20. 

13. Para multiplicar un ntimero por la unidad seguida de 1, 2, 3..... 
ceros , es decir,  , por 10, 400, 1000..... .basta escribir a la derecha del 
multiplicando tantos ceros corno haya en el multiplicador. Asi: 

16X40=160, 1OX1.00=1600, 46X1000=16000. 
En efecto, en 160 las unidades se han convertido en decenas , las decenas 

en centenas, y cada parte del numero 16, babiendose hecho diez veces mayor 
el mismo numero 16, se ha hecho tambien diez veces mayor. 

En 1600 el numero 16 se ha hecho 100 veces mayor. 
En 16000 el numero 16 se hizo 1000 veces mayor, y asi de los demos. 

14. Cuando uno 6 ambos factures terminan por ceros, se hace la 
multiplicacion sin tomar en cuenta los ceros, y se escriben en seguida 
a la derecha del producto total t. ntos ceros como contenia uno de los 
factores 6 entrambos reunidos. 

Sea 16 que se ha de multiplicar por 800, y 160 per 8000. 
i•er raso 800=8X100: multiplico desde luego 16 por 8, y tengo 128; 

multiplico en seguida 128 por 100 aiiadiendole dos ceros, lo que da 12800. 
0.° Caso 160=16X10, y 8000=8X1000: multiplico desde lucgo U6 por 

8, y obtenao 128; y anado luego a este producto cuatro ceros, uno por 10, y 
tres por 1000, lo que da 1280000. 

15. Para multiplicar entre si dos uumeros cualesquiera , se multipli-
ca el multiplicando sucesivamente per cada una de as cifras del multi-
plicador, y se colocan los productos parciales de manera que la primera 
cifra de la derecha de cada uno de ellos este colocada debajo de la cifra 
del multiplicador que ha servido para la multiplicacion parcial: se sub-
raya el ultimo producto, se hace la adicion de todos los productos 
parciales, y la suma es el producto total que se busca. 

Sea 567 que se ha de multiplicar por 834. H6 aqui la operation. 
567 ATultiplicando. 
831 Multiplicador. 

2268 
1701 

4536 

47`L878 Suma de los produelos pareiales. 
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i6.  Si hay uno 6 mas ceros entre dos cifras del multiplicando, debe-

mos sin multiplicarle escribir 0 en el producto, a no ser que se lleven 
decenas del producto parcial anterior, en cuyo caso Sc escribiran estas 
en el producto. 

Si hay un cero entre dos cifras del multiplicador, se pasa a multi-
plicar la cifra inmediata , corriendo su producto parcial un lugar was 
hacia la izquierda: v. g. 

	

1 er Caeo. 40309 	 •.° Caeo. 338 

	

3 	 206 

	

120921 	 2028 

(176 

69628 

17. Cuando el n(imero dado por multiplicando tiene menos cifrasquc 
el multiplicador, se acostumbra a fin de abreviar y simplificar el calcalo 
cambiar el Orden de los factores y multiplicar por el multiplicando. Esto 
no altera en manera alguna el resultado, si se tiene cuidado de indicar 
que el producto total expresa unidades de la misma especie que las del 
multiplicando primitivo. 

18. Se comienza cada multiplicacion por la derecha del multiplican-
do, porque la multiplicacion no es mas que una adicion abreviada. 

El Orden en que se multiplica por las diferentes cifras del multipli-
cador es indiferente; pero se acostumbra a comenzar por su derecha por 
evitar descuidos. 

19. Para hater la prueba de una multiplication se multiplican en 
Orden inverso ambos factores. Si se encuentra el mismo producto, es 
probable que la operation este bieu hecha. 

La division y la propiedad particular al nfimero 9 suministran otras 
pruebas. (Vease S. VI, n.° 20, 21 y 28). 

20. Llamanse miiltiplos de un n(imcro los diversos productos de este 
numero por 2, 3, 4, etc. Asi 14. 21 , 28, 35, etc., son los mfiltiplos de 
7, porque se les obtiene multiplicando 7 por 2, por 3, por 4, por 
5, etc. 

El nzilliplo que resulta de un producto por 2 se llama duplo; de un 
producto por 3 triplo ; por 4 cut druplo ; por 5 quintuplo ; por 6 sex-
tuplo , etc. 

21. La suma de dos o de varios m(iltiplos de un nfimero es tambien 
on multiplo de este niumero. Asi: 

7.2±7.3±7.4±7.5±7.6=7.20. 
22. Todo mtiltiplo de dos es un nrimero par; el mimero impar es el 

que no es mfiltiplo de 2. 
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Sc conoce que un n{imero es par cuando estd terminado por las 

cifras 0, 2, 4, 6, 8, y que es impar cuando esta terminado por 1, 3, 
5,7,9. 

23. Si uno de los factores es par, el producto e!, par; y es impar, Si 
ambos factores to son. 

S. VI. Division. 

1. Que es division?-2. A qu6 se llama dividendo, divisor, cociente y termiuos?-3. Cu:i-
les son los signos de la division?-4. No es la division una especie do sustraccion?-5. 
C6mo se hallaria el dividendo dados el divisor y el cociente?-6. C6mo so halla cl cociente 
do un numero de una 6 dos crifras divido por un n(imero de una sola cifra y cuantos 
casos se presentan?- 7. Do cuSntos modos puede conceptuarse el. cociente de una divi- 
sion?-8. En qu6 cases el cociente express el numero de veces quo at divisor esta con-
tenido en el dividendo 6 expresa una parte del dividendo?-9. C6mo so llama cada parte 
de una cosy dividida en un cierto n(imero de partes iguales?-10. Dividir un niimero do 
varias cifras por un numero de unasola: v. g., 4536 por 8.-11. Qu6 se hace en la prac-
tica pars abreviar el cAlculo?-12. Qu6 se hace cuando un dividendo parcial no contiene 
una vez al divisor?-13. CuSl es Ia regla do Ia division cuando los dos t6rminos tienen 
varias cifras? -14. C6mo se tantean las cifrasdel cociente antes de escribirlas y c6mo so 
reconoce cuando se ha colocado una mayor 6 menor que la correspondientc?-15. Puede 
decirse antes de hater una division cuintas cifras tendril el cociente?-16. Un ejemplo 
que represente la aplicacion de is regta general y de las dos observaciones sucesivas. 
Sea 472878 por 567: 6Qu6 se hate en la pr5ctica?-17. En qu6 casos el cociente es 
completo 6 aproximado y cuando es aproximado qu6 se necesita aOadirle para que sea 
completo?-18. No hay un medio muy abreviado de dividir un niimero por Ia unidad 
seguida de ceros?-49. No puede abreviarse la division cuando el dividendo y el divisor 
terminan en ceros?-20. C6mo se hate la prueba de Ia multiplicacion por la division?-
21. C6mo se hace la prueba do la division por la multiplicacion'-2-2. En que reconoce-
remos que un numero es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, per 7 , por 8 y por 
9?-23. Cuid es la propiedad particular del numero 9?-24. C6mo se hate Ia prueba do 
la multiplicacion per 9?-C6mo so hate la prueba de la division por 9?-Son infalibles 

estas pruebas? 

1. La division es una operacion que tiene por objeto general [)uscar 
cuantas veces un nfimero esta contenido en otro. 

2. El ntimero que se ha de dividir se llama dividendo, el numero por 
el cual se divide divisor y el resultado de la operacion cociente. At 
dividendo y'divisor unidos se les llama terminos de la division. 

3. Los signos de la division son -, 	, 6: , que significan dii'iditdo 
por. Estos signos se emplean asi: 

8 
- , 218, 8:2. 

4. La division es una especie de sustraccion, porque-para obtener el 
cociente se puede restar el divisor del dividendo tantas veces como sea 
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posible: el n(tmero de sustracciones sera evidentemente cl cociente. bus-
cado. Dividase 48 por 8. 

48-8=tO, 1.a rests. 	 21-8=16, 4.a resta. 
4n-8=32, 2.a 	 16-8= 8, 5.a 
32-8=2i,3.a 	 8-8= 0,6.8 

Habiendo practicado seis sustracciones, 6 sera el cociente hallado; pero el 
Menlo seria demasiado largo Si el dividendo fuese de alguna magnitud , por 
to cual es indispensable abreviar la operacion. 

5. Expresando cl cociente cufintas veces el dividendo contiene at 
divisor, es claro que repitiendo el divisor tantas veces como el cociente 
indica debe reproducirse el (lividendo. Asi : 

8 repetido 6 veces u 8X6=48. 

6. Para hallar el eocientede un numcro de una 6 dos cifras, dividido 
por un n{imero de una soli cifra, basta con saber bien la tabla de multi-
plicacion, porque se ve de seguida la cifra, pues seria necesaeiu multi-
plicar el divisor para producir el dividendo: esta cifra multiplicador es 
precisamente el cociente buscado. 

Pueden presentarse dos casos: 6 el nfimero que se ha de divi -dir se 
halla en la tabla, 6 no se halla. En el primer casoelcociente es completo, 
en el segundo solo aproximado: v. g. 

,En 48 cuantas veces cabe 8?—El cociente es 6, porque 6 por 8 son 448. 

^,En 52 cuuntas veces cabe 8?—E1 verdadero cociente cae entre 6 y 7, por-
que 8X6 6 48 es menor que 52, y 8X7 6 56 es mayor que 32. El numero 6, 
mas pequeno que los dos multiplicadores se toma en este caso por cociente; 
pero este cociente es solo aproximado, pues queda un residuo de 4 unidades. 

7. El cociente de una division puede considerarse de dos modos: 
1.° Como ei nbmero de veces que el dividendo contiene at divisor; 2.° 
como una parte del dividendo que se encuentra contenida en el tantas 
veces como to indica el divisor. 

J o Sean 32 pesetas que se ban de distribuir de manera que cads persona 
tenga 4 pesetas, ,4 cudntas personas se Ie ban de dar? —6 8. Aqui 8 expresa el 
numero de veces. 

v.° Cuanto recibiran 8 personas entre las cuales se quieren repartir 32 
pesetas?-4 pesetas. Aqui 4 pesetas expresa una parte del dividendo. 

8. En general el cociente expresa el numero de veces que el divi-
dendo contienc at divisor cuando los dos tcrminos de Ia division indican 
unidades de la misma especie; y expresa una parte del dividendo cuando 
los dos terminos de la division no indican unidades de la misma especie. 
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9. Cuando una cosa esta dividida en partes iguales, se expresan estos 
numeros como los nombres llamados par/i/i os. Asi se dice: la octavo, 
la setima, la sesta, la quinta..... etc. parte de una cosa dividida en 8, 7, 
6 6 5 partes iguales. 

10. Sea un numero de varias cifras que -se ha de dividir por una sola, 
tat como 4536 por 8. Sc dispone la operacion asi: 

DIVIDENDO 4536 8 Divisors. 	Buscaremos desde luego las uni- 

4000  Fl centenas... ° dades de 6rden superior del co-
1.a resta.. 536 	 ciente. 

408 
6 decenas. 	4 	Cuatro mil, dividido en S partes 

igutalcs , no puede dar un mil at co- 
2.a resta.. 	56 	7 Trnidades. • 	. ciente : asi el cociente encierra een- 

_` ___ 	 tenas A to mas. 
3.a recta.. 	0 567cociente total. 	Cuatro mil y S centenas 6 45 
centenas divididas en 8 partes iguales dan por cada parte 5 centenas con una 
resta. Ahura bien: 8 veces S centenas hacen 40 centenas 6 4000; restando 
este numero de 4536, quedan 536 que dividir en 8 partes iguales. 

536 contienen 53 decenas, que divididas en 8 partes iguales dan por cada 
parte 6 decenas con una resta. Ahora Bien: 8 veces 6 decenas son 4Fd decena s 
6 480 unidades; restando este aumero de 536, quedan 56 unidades que dividir 
en 8 partes iguales. 

56 unidades, divididas en 8 partes iguales, dan por cada parte 7 unidades 
sin Testa. En efecto, 8 veces 7 unidades son 56 unidades, que restadas de 56 
dan 0 por resta. 

Por consiguiente , el cociente se compone de 3 centenas, 6 decenas y 9 
unidades, 6 de 567 unidades. 

11. En la practica se abrevia el cflculo de la manera siguiente: 

4536 1 8 	Se toman 6 la izquierda del dividendo tantas cifras cuantas 
567 	sean necesarias para contener una vez por to men os at divisor, 

y se escribe la primera cifra del cociente debajo de las unidades del primer 
dividendo parcial: la Testa, si la hay, se une como decenas 6 la cifra siguiente 
del dividendo total para forinar el segundo dividendo parcial; pero no Sc es-
cribe. Sc coloca la segunda cifra del cociente A la derecha de Ia primera , y 
de hecho se continua del mismo modo hasta las unidades del dividendo total. 

12. Si el dividendo parcial no contiene ni una sola vez at divisor. 

4025 1 5 	Se escribe cero en el cociente ; luego se une el dividendo 
805 	parcial , como decenas, 6 la cifra siguiente del dividendo total. 

13. Para dividir dos niimeros cualquiera el uno por cl otro: 

1.° Se escribe cl divisors la derecha del dividendo, y se separan estos 
dos tcrminos por una raya vertical : se pone debajo del divisor una raya 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— 416 — 
horizontal , debajo de la coal Sc escrihen las cifras del cociente a medida 
quo se van obtoniendo. 

2.° Se toman por la izquierda del dividendo las cifras necesariss para 
formar un numero que contenga at divisor, y se busca cuantas veces el 
dividendo parcial contiene at divisor; se escribe este nfimero debajo del 
divisor, obteniendo asi la cifra de las unidades de Orden superior del 
cociente. 

3.° Se multiplica el divisor por la cifra obtenida, se resta el producto 
del dividendo parcial, y se baja a la derecha de la resta la cifra siguien-
te del divideudo para formar con IS resta un nuevo dividendo parcial. 

4.° Sc ejecuta con el segundo dividendo parcial to que con el prece-
dente, determinando asi Ia segunda cifra del cociente, que se escribc a la 
derecha de la primera, y se repiten las mismas operaciones hasta haber 
agotado enteramente las cifras del dividendo. 

5.° Si un dividendo parcial es menor que el divisor, se pone un cero 
en el cociente. 

14. Se tantea cada cifra del cociente antes de escribirla, multiplicando 
de memoria por esta misma cifra las dos primeras de la izquierda del di-
visor, y viendo entonces si el producto puede restarse de las dos 6 de las 
tres primeras de la izquierda del dividendo parcial. 

Se conoce que una cifra del cociente es mayor que la correspondiente 
cuando no puede toner Lugar esta sustraccion. Se disminuye entonces 
unidad por unidad hasta tanto que la sustraccion sea posille. 

Sc conoce que una cifra del cociente es menor que la correspondien-
tc cuando la resta es igual 6 mayor que el divisor. Se aumenta entonces 
esta cifra unidad por unidad hasta tanto quo la resta sea menor que el 
divisor. 

15. Puede saberse siempre de antemano cuantas cifras tendra el co-
ciente. Basta para esto con demarcar el primer dividendo parcial, contar 
todas las demas cifras del dividendo total, y anadir una a su numero. 

16. Sea 472878 que se ha de dividir por 567. 
!i72878 567 	El divisor 567, no estando contenido en las tres primeras 
4536 83't cifras de la izquierda del divideudo 6 472, tomo 4728 por pri-

mer dividendo parcial, cuento Las demas cifras del dividendo 
1701 	total , anado una iA su numero , y veo asi que el cociente no 
2268 	tends was que tres cifras, 6 en otros t(rminos, que las uni- 
2268 	dades de 6rden superior del cociente ser5n centenas. 
0000 Hecho esto, busco cnantas veces 567 esta contenido en 

4728. Para conseguirlo mas r3pidamente busco desde luego cuantas votes la 
prilnera cifra 3 del divisor estS contenida en las dos primeras cifras 47 del 
dividendo , y hallo que esta contenida 9 votes. 
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Tanteo la cifra 9, multiplicando de memoria por 9 cl numero 56: 9 veces 

6 son 54 y Ilevo 5; 9 por 5 son 45 y 5 son 50, que no pueden restarse de 
47: por consiguiente, 9 es un numero mayor que el correspondiente. Tanteo 
8 del mismo modo: 8 por 6 son 48 y llevo 4; 8 por 5 son 40 y 4 son 44, 
que puede restarse de 47: por consiguiente , escribo 8 en el cociente. 

Multiplico por 8 todo el divisor , y tengo 4536, quc resto de 4728 , obte-
niendo por residuo 192 centenas. 

Al lado de este residuo 192 bajo la cifra 7 de las decenas del dividendo, 
y tengo 1927 decenas por Segundo dividendo parcial, y digo : ,en 1927 
cudntas veces cabe 567, 6 en 19 cuantas veces cabe 5? por to menos 2 
veces. 

	

567 	1927 	Tanteo la cifra 2, multiplicando por 2 et divisor 567: 

	

2 	1131  tengo 1434, que resto de 4927, y quedan 793, numero 

	

11311 	793 mayor que cl divisor: por consiguiente , 2 es menor que 
el numero correspondiente. 

Multiplico por 3 todo el divisor, y tengo 1701, que resto de 1927, y me 
queda un residuo de 226 decenas. 

Al lado de este 226 bajo la cifra 8 de las unidades del dividendo : tengo 
2268 por tercer dividendo parcial, y digo : ,en 2268 cuintas veces cabe 567, 
6 en 22 cuantas cabe 5? Veo que 4, y escribo 4 en el cociente. 

Multiplico por 4 todo el divisor, y tengo 2268, que restado de 2268, da 
por resultado 0.—El cociente exacto es, pues, 834. 

En la practica, en vez de escribir debajo de cada dividendo parcial 
Para restarle en seguida el producto del divisor por cada cifra del cocien-
te, se efect6a simult5neamente la multiplication y sustraccion. Sea el 
mismo ejemplo. 

472878I  567 	,En 4728 cuuntas veces cabe 567, 6 en 47 cu5ntas 

1927 834 	Cabe 5?-8 veces.-8 veces 7 son 56, a 58 van 2; 8 ve- 
2268i 	ces 6 son 48 , y 5 que se llevan son 53 , de 62 quedan 

0 	9; 8 veces 5 son 40, y 6 que ilevo son 46, de 47 que- 
da 1 ; y bajo at lado de la resta 192 Ia cifra siguiente del dividendo. 

i,En 19 cu5ntas vebes Cabe 5? 3 veces.-3 veces 7 son 21, de 27 restan 6; 
3 por 6 son 18, y 2 que Ilevaba son 20, de 22 quedan 2; 3 veces 5 son 15, y 
2 que se Ilevan 17, de 19 restan 2; y bajo at lado de la resta 226 la cifra si-
guiente del dividendo. 

y En 22 cuentas veces cabe 5? 4 veces.-7 son 28, de 28, 0; 4 veces 6 
son 21, y 2 que se llevan .26, de 26 resta 0; 4 veces 5 son 20, y 2 que se 
lleva son 22, de 22 queda 0.-83} es, pues, el cociente exacto. 

17. El cociente es exacto cuando no queda residuo de la division. 
El cociente as aproximado cuando queda algun residuo do la divi-

sion. Para hater este cociente exacto se colocan a la derecha de sus uni- 
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(Jades la resta de la division, debajo de la cual Sc escribe cl divisor 
separando ambos con una raya. 

Sean 153 que Sc han de dividir por 14. 
453 it 	El cociente esth comprendido entre 32 y 33, puesto que 

g  bay una resta de 5. Es pues, preciso dividir aun esta resta 
33 32— 5  por 1%; es decir, tomar la d6cima cuarta parse de las 5 

g 	H unidades que restan.Pero Ia d6cima cuarta parte de S uni- 
dades es igual a cinco veces un catorce avos de unidad, 6 a cinco catorce avos 

5 
que se escribe—y que se anade at cociente. 

14 

18. Cuando cl divisor contiene unicamcnte la unidad seguida de uno 
6 de varios ceros, la division consiste en dividir las cifras del dividendo 
en dos grupos: el de la derecha contienc tantas cifras como ceros hay 
en el divisor y constituyc la resta de la division; cl de la izquierda com-
prende todas las demas cifras del dividendo y da el cociente. 

i.° Sea 33% que se ha de dividir por 10. 
Divido 331 en dos grupos: el de la izquierda 33 es el cociente; el de la 

derecha 4 es la resta , que solo tiene una cifra , porque en el divisor no bay 
mas que un cero. 

2.o Sea 233% que se ha de dividir por 100. 
Divido 23, 3% en dos grudos: el de la izquierda 23 es el cociente; el de la 

derecha 31 es la resta, que tiene dos cifras, porque el divisor 100 tiene dos 
ceros. 

3.o Sea 1233'( que se ha de dividir por 1000. 
Divido 12,334 en dos grupos: el de In izquierda 12 es el cociente; el de Ia 

derecha 331 es la resta con tres cifres , porque el divisor 1000 tiene tres 
ceros. 

19. Si los dos tcrminos de la division terminan en ceros , podemos 
sin alterar el cociente suprimir todos los ceros del termino que tenga 
menos con tat que se suprima igual ntimero en el otro. 

Sea 335000 que se ha de dividir por 1500. 
Suprimo dos ceros it la derecha de cada t6rmino: luego divido 3350 por 

15, y hallo 270 por cociente, como si se hubiese dividido 335000 por 4500. En 
efecto , 335000Jon 3350 centenas, asi como 1500 son 15 centenas. Ahora 
biers: dos numeros de centenas se contienen tantas veces como igual nurnero 
de unidades sencillas. Luego 335000 contiene 5 4300 tantas veces como 3350 
contiene d 15, es decir, 270 veces. 

20. Siendo la multiplicacion el producto de dos factores, es claro que 
dividiendo el producto por ono do los dos factores (multiplicando 6 mul- 
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multiplicador) debe hallarse cl otro factor ( multiplicador a multipli-

cando). 

Sea multiplicar 567 por 834: tenemos por producto 472878. 

472878 567 	 I.° Divido el producto 472878 por 567, y 
1927 834 	 tengo por cociente 834, es decir, el multiplica 
2268 (Mull-iplicadorr. dor. En efecto, 472878 debe contener 834 veces 

0 al multiplicando; luego dividiendo 472878 en 
567 partes iguales, una de estas partes, 6 el cociente, debe ser el multiplica-
dor 834. 

472878 834 	 2.° Divido el producto 472878 por 834, y 
5587 567 	 tengo por cocientc 567, es decir, el multipli- 

5838 (Mulliplicando). cando. En efecto, 472878 debe contener 567 
0 veces al multiplicador; luego dividiendo 472878 

en 834 partes iguales, una de estas partes, 6 el cociente, debe ser el multi-
plicando 567. 

21. Indicando la division cuantas veces uno de sus dos tcrminos esta 
contenido en el otro , es claro que multiplicanzlo el cociente por el di-
v.is.or, y aiiadicndole la resta de la division, si la hubiere, se hallara el 
divideudo : 

Sea 453 que se ha de dividir por 14. 
153  1.1  

33I32 	Tengo por cociente 32 y por resta 5. 
5 	14 	Para hacer Ia prueba de esta division , multiplico 14 

32 por 32 y escribo ]a resta 5 debajo de Ia columna de las 
28 unidades antes de sumar Los productos parciales, y ob-

42 tengo asi 453 6 sea el dividendo. En efecto, el dividendo 
5  contiene 32 veces 14 mas 5 unidades. 

453 

22. Se reconoce que un numero es: 
1. 0  Divisible por 2 cuando la primera cifra de la derecha es un ufi-

mero par, como 2, 4 , 6 , 8 6 0. Asi: 

248 y 250 son divisibles por 2. 

2.° Divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es divisible por 3. 
Asi: 

249 es divisible por 3 porque la suma 15 de sus cifras 2, 4 y 9 es 
divisible por 3. 

3.° Divisible por 14 cuando el numero formado por la cifra de las de-
cenas y Ia de las unidades es divisible por 4. Asi : 

2` 1g es divisible por 4, porque 48 es divisible por 4. 
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