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Lntre los libros con que to preusa enriquece diariameit-
te a la republica de las letras, so cuenta un crecido ndme-
i o de Gramatitas do los principales idiomas europeos para 
el use do las personas quo los hablan ; aunque pocas a jui-
cio de los inteligentes estan desempenadasbajo un plan sen-
cillo y metodico. No puede gloriarse Espana°de sea;ejante 
abundancia, pues Si biers compile con las naciones mas ci-
vilizadas en Buenos historiadores y poetas, siendo superior 
a cada una de ellas en escrilores asceticos, y mas rica que 
Codas juntas en escelentes (*) comedias; apenas puede pre-
scntar unos cuantos filol000s que so hayan dedicado a so-
iialar el rumbo quo conviene seguir, para evitar el desali-
iio a incorreccion del habla comun , los errores do una gran 
parte de los libros que andan impresos, y los casuales des-
cuidos amt do los pocos que merecen ser propuestos por 
modelos do lenguaje y do estilo. 

El primero, quo yo sepa, haber publicado una Gran a-
lica sobre la lengua castellana t ajo el litulo y forma de 
tal , be el distinguido restaurador de las buenas letras, An-
lonio de Lebrija. to guise echar la primerapiedra , dice 
dedicando Ia obra a la reira Dona Isabel , a lacer en nues-
tra lenrjua to que Zeno dolo en la griega a Crates en la 
Latina, los cue/es, aunque fueron vencidos de los qua 
despues dellos escribieron, a to menos fuc aquella su 

• Paede erse mi opinion sobre nuestro tea'ro oniiguo en la note A al 
rm de este sn4in.c•n. 
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gloria, a sera nuestra que fuimos los primeros invento-
res de obra ta>accesaria. Nadie puede en efecto disputar-
Ic esle timbre, ni el de baber aplicado con acierto a la len-
gua espaiiola el metodo quo pocos anos antes babia adopla-
do on sus Introducciones para la ensenanza de la Latina. 
Pero la lengua castellana no babia Ilegado entonces a lal 
grado de perfection, que debiera temerse mas Bien su de-
cadencia que esperarse su mejora, como aseguraba Lebri-
ja; y cuando asi no fuese , y tuvieramos que estudiar el 
castellano de aquel siglo , nunca deberiamos hacerlo por 
unos elementos de 61 hojas en cuarto, diez y nueve de las 
cuales so emplean integras on tratar de la invention de ]as 
letras, de su officio , Orden y modo de pronunciarlas, y de 
las figuras do diction. La misma division de las partes de 
la oration on diez, no obstante que incluye a la interjec-
cion on el adverbio, bate confuso to que pudiera mirarse 
como util en la tentativa de este celebre gramatico. 

Siguiole Francisco de Tamara, de quien se imprimio en 
Amberes el aiio do 4550 una Suma y erudition de gra-
mdtica en verso castellano. No se de ella otra cosa sino to 
quo dice Don Juan de Iriarte on el prblogo de su Gra,na-
tica latina, a saber, que consta de 55 hojas en octavo , 
que comprenden -168 estancias de verso de arte mayor, 
unas compuestas de ocho versos y otras de dies, fuera de 
tres decimas, formadas do dos quinlillas cada una en me-
tro de ocho silabas; y quo on ellas se trata de todas las par-
tes de la gramaticay sus atributos, y aun del Arte metri-
ca. Facil es conocer que hubiera servido de poco para mi 
proposito poderla consultar, en razon del tiempo en que 
salio a luz, do lo mui compeudiada que debe de ser, y por 
]a, circunstancia de estar en verso , la cual si puede contri-
buir Para que se fijen mejor on la memoria los preceptor, 
etitbaraza siatnpf6 ji4Ea dd rds` eod estensiio`n y claridad. 

Tan loco lie visto In que el ailo de 4558 nublico el Ii- 
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cenciado Viltalon on Ambcres con et tilolo de ,lrle breve f,' 
eo?npendiosa para saber hablcir y' e<ciihir en fa lenqua 
castellana congrua i decentenaente. Mayans ( j>,ig. -1 of 

del Specimen bibliothecce ltispano niaj1r11cia„ce) couside-

ra este libro digno de algun aprecio, y Ti repula por gy cpri-
;nero quo se escribi6 de gramalica ca;lella,ia ; porque lo.s 
,receptos de la de Lebrija, dice cl, son ca i lobos o zi-
aes a nuestra lengua y cc la latl,ia, ?- no pleculi reside 
quella, como deberia ser. 
Sc han ocultado tambien 6 niis cliligencias his Obscrt•a-

ciones sobre la lenqua casleffana de Jioin de AI! OIda , 

impresas on Venetia el aim do 1 ;67, quo meni iomi i\ loom, 
Antonio, p Ia Gramcitica caslelfana del maestro Pedro Si-

mon Abril. No es menestcr I que sea In nmc •jor obia do este 
apreciable humanista , pain quo Ilo e granrlcs venlajas /i )a 
Nueva J sulil invention del licenciado Pedro de Guevara. 
no obstante quo nos asegura cslo en la in slim port,ula, (j tic 
con ells facilisimamente y en nrui breve fieinpo se al» -en-
drra todo el artificio y esli!o de las Gin iii c ticas, que hay-
ta agora se han compue.sie 1/ se coinpresicrcn ,lc aqui as7r-  

Ian to. 
No queda el lector flint instruido con las I,re^isii aS r.^^ys- 

lituciones de la granzcitica espai,ofa, quo el mapstrb .r-
tolome Jimenez Paton p^)l,lico en 16t , c' in(or or ri d s-
pues el aiio de I6?i en su Alercurius t,•inicfist^tlsc}  t nptes 
rnada Lai realmente e II_ s ue variados los e'e, 1 o 
ciniera Bien i otras )eji }t^^ Toga Ii Siot,iuis est,a,EgdMcid,a 
i cuatro reglas gener^l^ ts r  Oil e to (onCOh(i;Ilcm . ,1101Ic it 

Ni fue mucho mas,..o§t4tsq Gonzalo Corr(^^r:;,. (µ)o r  f- 
lingue  , impreso el a f9 ¶,4 1C,?7, corn prende qn^,^  ^^o^ tiu- 
men on octavo la grant 4i1Ga4c^e r jas , enAuas carp;a c lfij-
na y griega. En este, g}t^19PFr P4-ti^ti^Plss^?9. ^r^^^? R9d^t' 
fia, so manifesto Corrgps N- nas, inoportunas las rx>^ ; ,^yr 	ia4}^ 4^ ^ a  	Iellto Gn ,re 
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las primeras haber reducido a tres las fartes de la oracion. 
Palon y Correas tlorecieron en una era tan brillante pa-

ra nueslra league, que no es de estranar creyesen superfluo 
<omprender on reglas lo que todos practicaban con tanto 
acierto, y se contentasen con una especie do nomenclatura 
tie las varias clases de nombres, verbos y las demas parks 
del discurso. No previeron que sus contemporancos inspira-
rian tal respelo y tal veneration, por decirlo asi , ' a los ve-
nideros, quo apenas so atreverian a abandonar sus huellas, 
en cuanlo se lo permitiese ei use conrun ; y que las obras 
tie algunos harian estudiar en todas las edades Ia lengua es-
panola de aquella epoca , al modo quo aprendemos la grie-
ga, para entender en sus originales a Hornero, Pindaro, 
Euripides, Demostenes y Tucidides; y la latina, para pod or 
leer a Virgilio, Iloracio, Ciceron, Tito Livio y Tdcito. 1 Ra-
ra prerogativa de los autores eminentes, que logran inmor-
talizar con sus obras la lengua on que ban escrito 

Faltabales ademas a Paton y a Correas el fino y delicado 
gusto que so ha introducido on Ia aramatica, no menos quo 
en los demas ramos tie las letras humanas, desde quo ei 
mayor esmero con que se cultivan la ideologia y Ia metafi-
sica, ha facilitado el analisis tie los principios gramaticos. 
f1las en honor de la verdad, y Para gloria de aquel siglo y 
de nuestra nation, debe decirse, quo quiza no descollarian 
tanto los nombres do Locke, Brosses, Condillac, Dumar-
sais, Beauzee, Horne Tookq, Destutt-Tracy y Degerando, 
si no Ins hubiesen servido do antorcha las profundas inves-
tigaciones de los solitarios de Puerto-real ; ni estos hubieran 
dado a luz su Logiea , su Gramalica general y los Nue-
nos melodos, griego, lalino y castellano, a no haber be-
bido los fundamegtos de su docirina on la inmortal Miner-
va del Brocense. Celebrense en hors buena los notal1les ade-
lantos do los ideologos modernos, pero tributemos el justo 
loor 5 nuestro compatriola Francisco Sanchez; y si los es- 
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tranjeros, poco imparciales, se obcecasen en alabar solo A 

SUS escritores, digamosles con Iriarte: 

Presnmis en vano 
De esas composiciones peregrivas: 
Gracias al que nos trajo las gallivas! 

El Espejo general de la gramt1tica en did logos pars 
saber la natural y perfecta pronunc•iacion de la lengua 
castellana, de Ambrosio do Salazar, impreso en Ruan In 
vez primera cl ano do -1614,  y despt:ei on 1622 y -1 672, 
esta puesto en dialogos para enseiiar practicamente per 
ellos, mas Bien quo per reglas, a habiar el espai ol. Como 
destivado a los franceses, Iieva Ia correspontliente traduc- 

t en otra coluna para facilitarles la inteligencia del tes-
io: Con igual objeto y bajo el mismo plan estAn escritos los 
Secretos de la graindtica española , o abreviacion ale 
ella, quo publico lambien en Ruan el aim do 4646, en Is 
que nada so halla quo delta Ilamar la atencion de las perso-
nas estudio=as do nuestra lengea. 

No debemos estraiiar que en la mitad tiltima del siglu 
XVII'q on la primera del siguienle Sc impriuriesen pocas 
Gramaticas espaiiolas, de n:odo que apenas merezea men-
cionarse otra quo la publicada en verso per Alarcos Afar-
quez el aiio de 1716. Es Fortuna que no las escribiesen an-
tores quo hubieran apoyado los preceptos con ejemplos vi-
ciosos y de mal gusto. Pero desterrado este con los esfuer-
zos que empezaban a liacer aigunos literatos reunidos a Ia 
sombra do la Academia espanola , 6 sostenidos por su res-
potable autoridad, pronto se advirtio la falta quo Irabia de 
una Gramatica do nuestra lengua. l.a quo publico en 17.45. 
y reimprimio despues con varias enmiendas y adiciones eu 
1769 Don Benito Martinez Gomez Gavoso, es realmente la 
primera digna do lal nombre. Su autor do ya muestras de 
conocer, que no Basta esplicar aisladamente Codas las par 
tes de que so compone una lengua, Si no se senalan stis mo 
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dismos nias' uuales: aunque ni en to uno ni en to otro 
guardo cl melodo was acertado, ni dio a estos el sugar quo 
reclaman de justicia. 

En ei mismo a?io -1769 salio a luz el .Arte del romance 
caslellano per cl P. Benito do san.Pedro; y si bien el libro 
pririicro 'do las /ipocas de nuestro romance no pertenece 
rigurosamcute i una Gramalica, ni los otros cslan desem-
pciiados cual era do descar, no es tan inferior a la de Ga-
voso, como so pretende en el volumen intitulado, Conver-
saciones critices recogidas por el Lie. don Antonio Go-
br`?dos , a!:agrama imperfecto de D. Benito Gayoso. 

La de la real Academia espanola, publicada .la primera 
vez en el aiio de -1771 , atendio con bastante particularidad 
a los idiolismos, esplicados mui de proposito on la lists do 
las preposiciones que rigen ciertos nombres y verbos, y per 
incIdencia on otros varios lugares. Esta parte do aquella 
(r Ytlratica, la esplicacion de alguros tiempos y do ]a ar-
monia que guarda el verbo determinants con el determina-
do, y varias otras observaciones, no menos juiciosas quo 
deticadas , manifiestan quo se confi6 desde luego su redac-
cion a sugetos babiles, y que tambien lo han sido los quo 
han cuidado sucesivamente do todas las ediciorses Basta la 
ctlatta. Alas los sabios que han pertenecido on los sesenta 
aiio ifltimos a aquel cuerpo, distraidos por tareas mas gra-
tas y de mayor gloria, o faltos de constancia pars reducir a 
realA§ los principios do lenguaje que tan bien ban sabido 
obsdkar on la practica , no ban Ilenado Lasts hoi los mu-
cbovacios de su Gramatica, ni han encerrado en la Sin-
tcixis todo lo quo a ells pertenece, y se balls ahora esparci-
do por cl libro desde la paaina duodecima. La misma Aca-
do nia ha manifestado, con los deseos de mejorarla, la im-
posibilidad on quo se ha visto de hacerlo , dejando on la 
edicion que reprodujo hacia el -1821,  ]a fecha do 1796 que 
llevaha la cuarla. 
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poco antes de publicarse esta, y despues de haber recti-

ficado su trabajo la Academia on la segunda o tercera edi-
cson, saco a luz en 1791 don Juan Antonio Gonzalez de 

Valdes una Gra ndtica de la lengua latina y castellana 
on tres cuadernos abultados en octavo marquilia. A pesar de 
to quo el autor dice en el prologo , y de que en varios pa-
sajes manitiesta no carecer do cierla instruccion y de la Icc-
tura de nuestros clasicos, juzgo mui dificil que nadie apren-
da el latin por su libro, y mucho menos el castellano, do 
quo solo so encuentra una quo otra especie aca y alla, sin 
Orden, sin discernimiento y sin gusto. Tal vez corregiria al-
gunos do estos defeelos en la segunda edition que dio on 
1798,  la cual lie vislo citada con cl titulo de Gramatica 
greco-latina y caste/lana. 

No recordare los varios epitomes do la gramatica caste-
Ilana quo so han impreso despues del -1800, porque todo su 
mcrilo consiste on haber compendiado, mas 6 menos bien. 
la do la Academia. Sin embargo no debe pasarse on silencio 
a D. Juan Manuel Calleja, a que procuro en sus Elemen-
tos de granialica castellana, publicados on Bilbao el ano 
do ISIS, aplicar a nuestra lengua los principios de Destutl-
Tracy y do Sicard, abandonando la rutina de los que le ha-
bian precedido. Arreglado igualmente all sistema ideologi-
co, antique con conocimientos mui superficiales de el . aca-
ba do publicar ei I3r. D. A. M. de Noboa en el aiio proximo 
pasado una Nueva granzatica de la lengua castcllana se-
gun los principios de la fclosofia gramatical. Tendrei mas 
do una vez ocasion do hablar on este protogo acerca do sus 
eq ui vocaciones, baslandome ahora.observar que por baber-
so querido singularizar sobrado, tanto Calleja Como Noboa, 
los jovenes, particularmente los quo hayan estudiado ya pur 
otra Gramatica, liallaran alguna oscuridad en las do estos 
autores, los cuales no han teinido la cautela de introducir 
poco a poco novedades, que seran no escollo para los lee- 
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tores, Lasta que nos hallcmos tan familiarizados cot, el nuc+-
vo lenguaje. mclafisico, Como !o estamos con la nomencla-
tura , divisiones y subdivisiones do los granraticos anti guos. 
Se notary a •aso que yo lie pecado por el eslemo contrario,, 
cuidando demasiado de emplear un lengugje mui conocido, 
y quo rccurro paia ello i largos rodeos y a frecuentes repo 
ticiones, do modo que son m*i contadas las vezes que he 
culpleado las frases de complen; cnto directo a indirecto. 
y aun esto despues de esplicada su signiCeacion. Espondrr 
aqui algunas. do las consideraciones que motivan mi timi-
(Iez, que no pocos cali1carin do Aimia. 

Nada parece a aigunos mas sencillo, que Darer de un 
golpe Codas las mejoras imagivables on la gramatica,- 
cribirla do una manera enteramente tilosofica. Asi d4wa 
ser sin dispula, si mienlras el sabio e\amina en pocas l+o-
ras los diversos sistemas de una ciencia, y aun crea nuevas 
hipotesis, no coslase muchos aiios a la mayor parle do los 
hombres el adclantar un so!o paso. El analisis del lenguaje, 
de que tantas ventajas reporta Ia metafisica, puede mui 
hien ser perjudicial, aplicado i los elementos para ensenar 
la oramatica do Cola lengua. ZQuc inconvenienle preseuta a 
primera vista, que seulado el principio de un significado 
uuico para cads voz , miremos a Ia diccion que solo coma) 
un relativo, aun cuando parece pacer las vezes do coujun-
cion? Las (rases, Manila que no salgas; Ordeno que ate-
casen, son on realidad el compendio do eslas otras, P'o 
salgas, es la cosa que inanda; Ataquen, es la cosa qua 
orcleno. Si un priucipiaote iuliriese de e6tos ejemplos, co-
mo podia mui Bien suceder, que le era permitido decir, 
Orcleno que ataquen, al modo quo so dice, Manda que 
no salgas, habria perdido mucho on creer que puede c m-
plear un ticunpo quo cl use repugna, al paso que ninaun 
mal resuita do que denomine al que, ya relalivo, ya con-
juncion, serun los cliversos oficios que descm,^eiia. No puc- 
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de ponerse en duda la utilidad de Lacer conocer insensible-
utente los I'undamentos y el origen de ciertas locuciones ; 
pero sea esto valiendonos do t6rminos que no embrollen ni 
oscurezcan las materias que nos proponemos aclarar. Los 
quo pretenden que los jovenes pueden recibir toda doctrina, 
de cualquier modo y on cualquiera dosis que so les sumi-
nistre , se oh idan de las muchas vigilias que les ha costado 
desenmaranar y poner en dlaro Ia de Ins autores quo Iran 
leido. Y ciertamente los hombres, que siendo maestros on 
la facullad y estando acostrunbrados a desentrai ar sus prin-
cipios, emplean largos ratos de meditation para penetrar los 
sistemas de los otros, no debieran figurarse quo el suyo 
por nuevo quo sea, logfara Ia prerogativa do ser compren-
dido con facilidad por cualquiera principiante. Cuando Fran-
cisco Sanchez, al notar de barharas las locuciones, Dico 
quod, credo quod, sciendum est quod. observo que el 

quod, repulado conjuncion on varios pa,ajes do los clasicos 
latinos, era Ia termination neutra del qui quw quod, y 
quo faltaba algo por la elipsis; anunei6 una idea quo todos 
pudieron enlendcr. Mas si hubiese anadido, quo ut tam-
poco era conjuncion, quo so escribia uti antiguamente, y 
quo no era otra cosa quo el :- t termination neutra del rela-
tivo griego, segun lo csplica Horne Tooke; pocos le hubie-
ran comprendido, ni seria dado adivinar las ventajas que 
puede sacar do tal esplicacion el que empieza a aprender la 

lengua latina. 
Con igual paridad, despues do saber el quo so propone 

estudiar el espanol , que las particulas indeclinables ban si-
do primitivamente otros tantos nombres con signification 
determinada ; despues de baber investigado quo los adjeti-
vos no son nombres sino verlios, 6 por el contrario, que r-I 
verbo es un verdadero nombre, de cuya composition con 
otros ban resultado las terminaciones de la conjugation; 
despues de hallarse , en una palabra, rodeado de confusion 

a . 
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por chocar estas nuevas nociones con las que ha oido desde 
su infancia y no le sera fecil olvidar; Ihabra adelantado 
mucbo para conocer el use de los tiempos, Ili el empleo 
oportuno do todas las partes del discurso, esto es, para ha-
War bien y propiamente la lengua castellana? 4Le facilitar5 
al menos cl camino para conseguirlo, poseer los conoci-
mientos de todos los ideologos quo ban existido, y aun 
mayores, si se quiere? ,No habra algunos de los quo mira-
mos como modelos de lenguaje, que jamas bayau saludado 
Ia moderna metafisica? ,Se conocia, cuando brillaron los 
celebres escrilores, sin cuyo estudio siempre quedaria man-
co a imperfecto el que se hiciera de nuestra lengua? No 
vacilare on afrmar quo la lectura de una paaina do Iriarte, 
Clavijo, Moratin 6 Jovellanos, 6 la do un solo capitulo do 
esto ensayo mio, cuyas imperfecciones reconozco, serviren 
infinitamente mas para saber on que consiste la buena locu-
cion castellana, quo ]a sublime doctrina contenida en los 
muehos voltunenes do ideologia y de gramatica general, quo 
do un siglo ace so ban publicado. 

Tratemos siempre las artes y ]as ciencias de un modo ,ue 
las haga ntiles al linaje humane, no tomando la punteria 
sobrado alta, porque como dice el comico latino, 

id arbitror 
Appritn6 in vil9 ease utile, ut no quid nimis. 

No olvidemos quo hai unos limites prefijados a nuestro en-
tendimiento, como los tiene ]a lijereza de los ciervos y Ia 
fuerza de los leones. Quiza por este motivo Ia tal cual per-
feccion de las cosas humanas precede tan de cerca a su do 
cadencia. El estado de barbaric en que yacen Grecia y Afri-
ca, depositos un tiempo del saber, y el atraso on que Her-
non Cortes encoutro a los mejicanos, olvidados enteramentc 
de las artes que habian cultivado sus mayores, pruebasn quo 
tal es por desgracia la atternativa en que estan constituidas 
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todas las cosas de este globo. Puede set quo el admirable 
descubrimienlo de Ia imprenta to eslorbe; pero sin ella 

L qud obsLiculo se le ofrece al hombre pensador, Para que 
los cullos europeos reemplazen dentro de mil anos a los be-
duinos y a los hotent.otes? Sin salir de la materia que me 
ocupa on este libro, ni do nuestra casa, no anunciaba el 
siglo do los Avilas, de los Mendozas, los Granadas y los 
Cervantes, quo pronto los seguirian Gonoora, Quevedo, 
Paravicino, Gracian, Polo de Medina y la demas comparsa 
do culteranos? Apenas liabian.renacido las Buenas letras a 
mitad del siglo ultimo, y Ilego la lengua a su madurez en 
los escrilos do un Jovellanos, un Iriarte y un • Munoz, no 
vimos ya aparecer a Cienfuegos, que Lantos imitadores ha 
Lenido, y quo aun encuentra quien to escuse y le•elogie? 
L Que prueba todo esto sino to limitado do nuestra inleli-
gencia , la delencion con quo debemos desarraigar las preo-
cupaciones, y la diferencia que ha de hacerse on todos los 
ramos enlre el hombre quo posee profundament.e una facul-
tad, y cl comun do los quo Ia profesan? En todas hai ver-
dades abstrusas, una recOndita filosofia y an santuario, por 
valerme do este simil, do arcanos, reservado at sabio quo 
las profundiza, a impenetrable a Ia generalidad de los 
aluninos quo las cullivan; y esta pane elevada y misteriosa 
de la gramatica, poco util y acaso perjudicial a los que de-
sean aprender un idioma, se halla precisamente on las pro-
fundas investigaciones sobre el lenouaje. Llegan estas a for—
mar un genero do escolasticismo, como los calculos, mui 
sublimes a inaplicables a ningun computo ni demostraciou 
usual, to son en las ciencias matemalicas. 

Para que se vea do un modo mas palpable el inconve-
niente quo tiene la aplicacion indiscrete de los principios 
ideologicos, y el Lacer mas caso do cllos quo do la lectura 
de los autores clasicos pars estudiar la lengua en quo han 
escrilo, no sera fuera del caso observar quo Nobea , of coal 
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no ha dejado de dedicarse con alguna detencion a la es- 
panola, falta a sus canones on la prictica , propone locucio- 
nes viciosas, y comete desaciertos increibles, por quererlo 
deducir todo por la aualo gia. Leemos eu Ia pig. 21 : El 
az2icar es duke, tan to como to sea (en vez do to es o pue- 
da serlo) Ia nziel: pag. 53, to se (so to) espera pig. 81 
Tia puedes ver el caballo, y si to gusta, to compras. 
en lugar de, Puedes ver el caballo , J si to gusta, le 
compraras : pig. 91 , Sc ve como (que) todos los tiem- 
pos compuestos son preterilos : pig. -156, Yo voi a ir, tza 
vas a ir, ijo iba a ir (vulgaridades que deben censurarse 
on una grarnatica) : pig. 183 to se (se te) quits: pig. 201, 
At correo se (falta le) ester esperando : pig. 254, Pre- 

qua que (este que que es un desalino que n delve 
proponerse, aunque se halle en nuestros Buenos escritores)_ 
pig. 265, me se (se me) manila, to se (se to) 2nanda : 
pig. 292, A no (falta un ser) que produzean, y pig. 511, 
gran (grande) ostiiculo. En mi gramitica he.desaprobado, 

de paso y a vezes ci!ando los misnmos ejemplos de, 6boa, 
algunas doctrinal suvas, v. g. on Ia prig. 151 to de podersc 
usar cl be por el la, segun el to admite on la pig. 49; en 
Ia 162 to que siesta en las 78 y 82 sobre el participio pa- 
sivo; on Ia nola E su clasifcacion do los verbos pronomina- 
les desde la pagina 65 hasla Ia 71 ; on las -182 y -185 to de 
Ia termination ra do Ia 88 ; on I 	09 Ia esplicacion que 
da en las pigs. 119 y -198 sobre 	puesto que puede su- 
plirse i ciertos verbos impersonales; on Ia -165 to que re:s-
pecto de la fuerza del gerundio dice on Ia -121 ; on Ia 207 
repruebo que se diga haber que partir, habiendo que par-
tir, que pone Noboa en la 127, y on Ia 248 su error de las 
pigs. 129 y 223 sobre Ia frase debar de. En Ia 221 mani-
tiesto que es indispensable el no on el ejemplo en que to 
supone redundante Nohoa al n° a° de Ia pig. 207; on In 
S25 disiento de e1 respecto del laasta Para de Ia pig. 229, 
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y  de la doctrina del aparte que empieza sin embargo on la 
251 ; en la 105 y -10.1 califico de contrarias a Ia buetra sin-
taxis las concordancias que el aprueba on las pigs. 240 y 
245 ; en Ia 149 rebato los dos apartes primeros de la 265, 
y por fin en Ia 562 doi a entender que nadie pronuncia hoi 

esaclo, comb lo escribe constantemente Noboa, y In mismo 
debe afirmarse do astraeto y susistir que se liallan en las 
pigs. -167 y 197, por on deseo de suavizar la pronuncia-
e`on, quo va mui poco acorde con el obscuro que vemos en 
la pig. 211. Conviene ademas nolar quo no son iddnticas las 
Iccuciones. Empenarse en ir, o, en que vaya; C.ontentar-
se con voile, o, con que se z•ea, que parece sedan por Ia-
los on Ia pig. 258, y quo no so asignar;i facilmente el verbo 
de donde se ha sacado el participio activo caliente do Ia 
pig. 77, ni so produciri autoridad alguna del partiente de 
la 98. Pero donde resallan singularmente los estravios en 
quo puede caer un ideoloaista, es en las conjugaciones de 
los verbos anomatos andar, traer y conducir. En cuanto aI 
primero , nos asegura Noboa oil la pig. -1114 , que a no di-
« suena tampoco el pretcrito ande, andaste, ni sus derija-

a dos 'anrlara, andase, andare etc. s Algunos siglos atras 
Iendriamos quo volver, para quo no disonasen el tal prete-
rit ni los otros tiempos que do cl so forman. Del Segundo 
dice el mismo pig. a 48, quo « no repugna decir trai, trais-
^^ le, etc., igualmente quo en los derivados trayera, traye-
« se, trayere, y lo mismo sus compuestos, v. g. atrai, 
« atraiste; atrayera, atraycse etc. a Yo trai eso de la 
plaza, no to ha oido de lijo Noboa sino a algun gallego 
cuando vuelve de ella con la compra. Cien veze3 me ne rc,-
tregado los Ojos, por si me presentaban en ]a pig. 457 io 
quo no bai en ella; pero siempre leo • a No repugna (antes 
a Buena mejor) conduct, conduciste, y sus derivados con-
c duciera, conduciese etc. Igualmente sus semejantes in-
a duci . induciste, induciera, induciese. induciere etc. v 
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Para casos tales es mui comodo el sistema do no quert•; 
comprobar las reglas con ejemplos entresacados de los auto-
res clasicos (pig. VII del prologo), porque trabajo le man-
daba yo a Noboa de que citase alguno de un escritor me-
diano, en que se ltallen tan garrafales desatinos. 

He aqui patente la necesidad de quo los autores de gra-
maticas se persuadan, at escribirlas, de que no van a for-
mar y plantear una lengua a su sabor, sino a esplicar do 
quo manera la hablan y escriben los quo respetamos como 
sits modelos. No es to mismo trazar una gramatica general , 
que escribir Ia de una lengua particular. El ideologo toma 
una especie de este idioma y otra do aquel, y analizando el 
rumlio y progresos del discurso humano, describe las len-
guas coma cr-ee que so han formado, o que debicron for-
marse. Pero at escritor de la gramatica de una lengua no le 
es permitido alterarla en to mas minimo : su encargo se li-
mita a presentar bajo no sistema ordenado todas sus faccio-
nes, esto es, su indole y giro; y la Gramatica que retina 
mas idiotismos y on mejor order, debe ser la preferida. Al 
retratista nunca se to pide una belleza ideal, sino quo co-
pie escrupulosamente su modelo. Cuantas mas facciones 
suyas traslade at lienzo, cuanto mejor retenga su colorido , 
y cuanto la espresion de los ojos y do todo el semblante, la 
actitud del cuerpo y el vestido mismo'se acerquen mas a la 
verdad, tanto mas perfecto sera el retrato. 

Los modismos constituyen un caraeter tan esencial de las 
lenguas como las mismas palabras. Porque no solo el que 
dice, La empresa no tuvo suceso (buen esito) ; Vd. es de-
masiado honesto (atento), empleando estas dos vozes on 
tin sentido que nosotros no conocemos, habla mat el espa-
nol; sino que haria to propio el que dijese, No soi que un 
torpe; Todo anticuario quo era; donde las palabras son 
castellanas, aunque ordenadas segun el giro frances; o bien 
so apartase del regimen que ciertoa verbos piden; falta que 
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cometen los quo anuncian con mucba setiedad, que pue-
den pasarse de una cosa , o que van a twuparse de tal ne-
gocro. Por esto, tanto el que escribe en una lengua, Como 
su giamitica, no pueden desviarse del uso, el cual no es 
sietupre tilosofico, sino que tiene mucho do caprichoso. 
Cuando vemos que es corriente insepulto, y que no to es 
,repulto, y menos el verbo insepultar; que son castizos in-
conszitil, inmaculado, insolito, inulto, invicto, posesio-
nurse, y que no to son consutil, maculado, solito, ulto, 
victo, posesionar; que decimos batalla figurada, y no 
fngida, piedra arenisca, y no arenosa; que esta dicho 
con propiedad, Para ml es todo uno, Me es indiferente, 
mienlras no to estaria, life es todo uno, Para ma es indi-
ferente; quo se habla con o. por la nariz, y solo por bocce 
de ganso; quo Iteredar a uno quiere decir, ya ser su he-
redero, ya dark heredades; y Gnalmente quo inforinar 
sionilica dar forma, at paso que es informe lo que carece 
do ella; i podremos poner en duda el grande intlujo que tie-
ne on escribir bien la observancia do la propiedad con quo 
so emplean y colocan todas las panes, aun las mas pequc-
Aas, del discurso? 

Este uso no esta sujeto a leyes • es bijo.dcl ba.bla del vul-
go, furmale tambien cl roze que nos proporciouan con otroi 
paises el comercio, los nucvos descubrimientos y las mis-
mas guerras. Contribuyen a ci igualmeute, asl el gusto quc 
dornina entre los literates, como las ciencias que-stele cul-
tivar con especialidad cada una de las, naciones. Por eso no 
dobe estranarse quo esle espuesto a continuas vicisitudes, 
si bien apoyadas siempre on on fordo national. Este tipo 
forma la bass do la lengua, como la forman en nuestro tra-
jo la capa y la mantilla. Dense a la primera totlas las varia-
ciones imagivables en las vueltas, esctavina y cuello; por 
la capa y por el modo do embozarnos, soruos distinguidos 
eu. rc Wdos los pucb!os de Europa, asi como !a elegante 
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mantilla, cualesquiera quo sean su tela y hechura, impri-
me a nuestras ,mwjeres la gracia que con mas singularidad 
Lis caracteriza. 

Cuando estas novedades varian nofablemente la lengua, 
cosa que apenas puede dejar de suceder a la vuelta de cien 
anos, seaun observo al fin de este libro on Ia nota B, se rr-
quiere una nueva gramatica que las esplique. Esta re(le-
sion, que me parece do una exactitud incontestable, evi-
dencia la falta en que han incurrido los gramiticos, cuyos 
preceptos pueden aplicarse iaualmente al modo de hablar 
tic D. Abase el Sabio, que al de Granada, al do Soto Marn: 
y al de Gonzalez Carvajal, no obstante que cada una de las 
epocas on que ban florecido estos cuatro escritores, tiene 
una fisonomia peculiar quo Ia diversifica de las otras. Por 
no haber atendido a esta distinciou, nos mueve a risa Gar-
ces con su em polio de resucitar, on el tratado del Funda-
riiento del vigor y elegancia de la lengua castellana, el 
giro rancio do fines del sigio XVI. 

Esla falta no es peculiar de los que han querido sujetar 
los caprichos de una lengua hablada a las reglas sistematicas 
do la ideologia, sine que ban incurrido tambien en elia 
cuantos han escrito entre nosofros algun ensayo sobre los 
sinoni^nos, y todos los estranjeros que yo lie leido acerca 
de esla materia. No parece sino que so les ha autorizado 

quo corten y trinchen i su antojo, Begun el magisterio 
con que senalan los limites de cada voz, sin ocurrirles nun-
ca si esos limiles son los mismos quo ban guardado los cor-
rectos hablistas do su nacion. Por esta causa no lie podido 
aprovechar ningun articulo, ni aun do Garcia do la Huerta, 
que es el mas atinado, en el Diccionario de sinonimos 
Castellanos que estGi formando anos hate, y que desearia 
terminar en breve, porque este debe preceder, en mi sen-
tir, al Diccionario general de Ia lengua. 

El otro defecto quo se ecla do ver en todas las Gramati- 
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cas purarueule castellanas, es Io poco que se detienen sus 
autores en desentranar las frases usuales, de que debieran 
hater una exacta anatomia, para seiialar a cads una de sus 
parses el sitiu quo reclaman el use y el oido delicado do los 
quo bablan Bien la lengua. liabituados a ella los que las 
compilan, y con la idea de quo escriben pars sus compa-
triutas, pasan por alto mucbas de las circunstancias que 
eonstiluyen el est, do preseute del idioma. Tampoco hubie 
ra yo reparado on algunas, si nil lama residencia on diver 
SOS paises estraujeros, la lectura de los libros que se ban 
escrito pars enseiiar la lengua castellana a los franceses, ila-

lianos a ingleses, y las preguntas do las personas que la es-
tudiahan, no me hubiesen becho advertir ciertos pormeno-
rrs, que so eseapan Iacilruente al que esta rodeado desde su 
iufancia do los quo conversan siempre on espaiiol. 

Si mis lectores couvienen conniigo on la verdad de las 
obsorvaciones que preceden , no estraharan que con 18 
don de toda mi vida a las Luenas letras, y con el estudio de 
las lenguas principales eutre las muertas y las vivas, se me 
escitase, durante mi prolongada permanencia (desde -1824 
a 1850) on Inglaterra, el deseo de Ilenar de algun modo el 
vacio do una Gramalica (le /a actual lengua castellana. 
El amor a las cocas patrias so aviva ademas mucho con la 
distancia, y llega cash a delirio la predilection al propio idio-
ma, cuando so ve el hombre rodeado do los que no lo ha-
blan. Obligado a conversar diariamente con los Buenos es-
critores, que so leen entonces con mayor ahinco, estudia con 
mas detention su lengua, y adopta pars hermosearla algu-
nas metaforas, im5genes y pensamientos de los autores es-
tranos. Seame licito observar con este motiNo, quo los es-
paiioles quo residicron on tortes estranjeras, y los quo mili-
laron rnucho tiempo on Italia y Flandes, no son los quo 
ban contribuido menos a enriquecer nuestro idioma. Lebri-
ja, Torres \aharro, I?rries, Garibai, Ifurlado do Mendoza. 
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Avila y Zuniaa, Garcilaso, Laguna, Juan Valdes, Antonio 
Perez, Aleman, Coloma, Velazquez de Velasco, Guillen de 
Castro, Cervantes, Suarez de Figueroa, los dos Argenso= 
las, Virdes, Lope de Vega, Mira de Amescua, Mesa, Rei de 
Artieda, Moucada, Melo, Calderon de la Barca, y muchos 
otros que pudieran citarse de los antiguos; y Luzan, Ca-
dalso, Azara, Garcia de la Huerta, Lopez do Ia Huerla y 
don Leandro Moratin on Los ullimos tiempos, pueden ser 
apoyo do esta observation. 

Hahiendome decidido a manifestar por medio de este 
corto trabajo, quo no me son indiferentes mi lengua ni ml 
patria, forme el primer bosquejo sin ausilio de libros. La 
practica do ensenar y mis estudios me habian proporciona-
do, no solo una copia regular de noticias, sino aquella es-
pecie de tacto, que se siente mas bien que se esplica on los 
conocimientos humanos; y asi no era una temeridad cm-
prender esta jornada sin lazarillo que me guiase. Ya que 
no debiera prometerme Ilevar al cabo de esta manera la 
obra segun la habia concebido, tenia la ventaja de no es-
ponerme a copiar a ninguno do los que me habian prccedi-
do, ni on el plan general , ni on los pormenores. No se ha-
tiara en efecto en mi libro un capitu'o, ni una serie siquiera 
de nombres 6 de verbos, en quo yo concuerde exactamente 
con los otros gramiticos. No quiero decir con esto que nil 
doctrina sea original, pues no puedo menos de coiucidir en 
muchos puntos con lo que ellos establecen, y es indispen-
sable que camine acorde con to que asienta la Academia cii  
su ultima Ortografia, habieudome propuesto esplicar su 
sistema, por ser el seguido generalmente en las mejore:. 
ediciones. Creo no obstante haber simplificado mucho su. 
reglas, y quo en las de la acentuacion he espuesto metodi-
camente los principios, que es probable tuvo a la vista ague 
cuerpo al tratar de esta materia. 

Me parece por ahora peligroso introducir runs novedade- 
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en nue^tra ortografia, y ojala quo cada freinta ahos se den 
Lantos pasos para simplificarla, como so ban dado fructuo-
sameute desde el -1808. No se necesita gran saber para for-
mar en un cuarlo de Iowa un sistema mas sencillo y racio-
nal que cl trazado por Noboa en el apendice de su Gramc -
tica filosoftca. El trabajo en tales negocios -no esta on seiia-
lar Io mejor, sino to quo es hacedero; y a millares, y aun 
millones , do personas acostumbradas a una practica no se 
las separa de ella de un golpe y corn una Orden autoritativa, 
sino con maua y dejando Irascurrir dos o tres siglos. El mis-
mo Noboa so hallaria embarazadisimo para escribir Begun 
su visionario sistema, y sin embargo liene por mui factible, 
quo so formen maestros do repente y que•los habitautes de 
ambos mundos quo hablan el espauol , escriban de un modo 
mui diverso del quo observan en todos los libros que andan 
impresos. Ale atrcverc a asegurar a Noboa que seria inutil 
su empeiio y el do cualquiera que to intentase; y como es-
peculador quo estoi acostumbrado a consullar el gusto y 
preocupaciones do los leclores, le aconsejare no imprima 
libro alguno con muchas y simultaneas novedades ortogra-
ficas, Si quiere quo lo compren y lo lean. 

lie vivido scis anos en Ia capital de Inglaterra, y desde 
el -1850 traslade mi eslablecimiento a la de Franca, es de-
cir, quo be residido bastante liempo on estas dos grander 
ciudades, que son miradas como el prototipo de los adelan-
tamientos diarios, para estudiar cuales pueden hacerse en 
un aiio , y cuales no son obra sino del lento curso del tiem-
po ; y mis observaciones me suministran los siguientes he-
chos. En inglaterra hai la costumbre de llevar.los cubos de 
aqua, leche etc. con un yugo do madera que descansa de 
piano sobre la espalda y Los dos hombros del conductor; y 
sin embargo do que en Paris liabra medio milton de perso-
nas quo conocen este mctodo tan c6modo, esa maquina son-
cillisima no ha pasado aun a la parte do aca del Canal de In 
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Manc:ia , y los agQadores de Paris Ilevan los dos cubos con 
un palo delgado, que descansando so!o sobre uno de'los 
hombros, debe lastimarlo. Por el contraro lodavia no se 
han introducido on Inglalerra ni los palos (crochets) para 
cargar peso sobre las espaldas, ni los cuevanos (hotles) de 
que se valeu con tanta ventaja los franceses pars lievar una 
cantidad increible de vo!ateria, verduras etc., yes proba-
ble que pase algun siglo antes que alli se gencralizen. Eu 
esa misma Inglaterra, donde son tan rapidos los pro'resos 
de la industria y del saber, y donde hasta los zapatos se ha-
cen do no golpe por medio de miquina , losa!bahiles subeu 
al hombro y por escaleras de maim el yeso, el ladrillo y to-
dos los materiales quo se necesitan para la construccion do 
las casas , y el dia que so tratase do poner una garrucba 
para simplilicar este trabajo, acaso habria un alboroto. 
Esos son los hombres : el quo los define do otro modo, esta 
materialmente en este mundo; pero vive en los espacios 
imaginarios. La esperiencia pues debe hacernos cautos pars 
dar de tiempo en tiempo un pasito hacia la simplificacion 
de nuestra ortografia, y algunos he dado yo sucesivamente 
desde que compuse este libro. Ilablemos ya del metodo quo 
segui para so primera formacion. y del modo con que lo he 
ido comptetando y corrigiendo. 

En los tres anos que deje reposar mi bosquejo antes de 
publicarlo, y en los quince que despues han trascurrido, 
he intercalado on sus lugares cuantas observaciones me har: 
parecido adecuadas de las que se hallan on las dernas Gra--
maticas y en los escritos de Aldrete, Mayans, Burriel , Lo- 
pez de la Huerta, Garces, los dos Iriartes, Jovellznos, Cap-
many, Marina, Vergas Ponce, Clemencin, Sicilia, Gomel 
Iiermosilla, lllartiaez de is Rosa, y on fin de los pocos que 
directa o indirectamente han tratado de la propiedad 6 sin-
taxis castellana. No obstante el cuidado que lie puesto ei: 
refnir los materiales diseminados en e tos autores, todavi:: 
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.re lisonjeo do quo la mayor parte de to quo contiene el pre-
sente volumen , es fruto de mi larga meditation sobre nues-
tros Buenos escritores. 

Deseando seguir of camino comun y trillado, mientras no 
;e saquen grandes ventajas de su abandono, lie dividido 
ni obra en los caatro Iratados, que comprenden de ordi-
nario las Gra.u;ilicas. n ci intitu!ado Analogia espongo 
ante todas cosas las reglas para leer y pronunciar correcta-
mente, y on seguida trato do las partes de la oration, limi-
landome A poner in declination del nombre, sus generos, 
las modilicaciones que sufre para pasar a comparativo, su-
perlativo, aumentativo 6 diminutivo, 6 en razon do ser de-
rivado 6 compueslo; a la conjugation de los verbos, asi rc-
^ulares como irregulares, y 6 dar una idea mui en gloho 
de las particulas indeclinables. Esplicar cl uso que ha do 
t.acerse de estas mismas panes, cumo ban do colocarse en 
1.1 discurso, y las mutaciones que sufren segue quc van an-
fepuestas 6 pospuestas, es oficio propio y esciusivo de la 
:'inhixi.v; como tambien el senalar las delicadas y casi ini-
perceplibles diferencias que bai on los diversos mo(!os de 
decir. Para eslo me lie dilatado on of uso general do las pre-
posiciones, y en la lisla do las quo rigen particularmente 
algunos nombres, verbos y adverbios. Noto varios usos quo 
parecerin menos uecesarios a los castellanos; pero-que pile-
den ser provechosos a los demas espanoles, pars evitar los 
lwovincialismos en quo mas de ordinario ineurren. En la 
Sintaxis lie iratado tambien de los caracteres principales 
del lenguaje castellano do nuestros dias, haciendolo resaltar 
con la contraposition del que se usaba on of silo XVI y con el 
de otras naciones, porque con arreglo alas ideas que Ilevo es-
puestas en of presente prologo, debo mirar Como incompleta 
aquella parto de la gramatica, si le falta este capitulo. Si-
ouen en la parse tercera las reglas do ]a Ortog afia, y on 
la cuarta y ultima las do nuestra Prosodia, con algunas 
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nociones acerca del metro y de las composiciones on verso. 
He procurado no embarazar at principiante, sobre lodo 

ea la Analogia , con un gran nümero de reglas, y menos 
con largas eseepciones; por to que las he colocado frecuen-
temente en notas at pie, a fin de que pueda leerlas una o 
do s vezes, sin abrumar ]a memoria con una arida a inco-
nexa lista de nombres, tan costosa de aprender como fdcil 
de olvidar. Otras notas que to sonde menos importancia, 
aunque la tieneu para esclarecer los fundamentos de mi sis-
tema, se ban reservado para el fin del libro. 

Apoyado on los mismos principios de sencillez, y con el 
objeto de que no aprendan los jovenes sino to que les sea 
indispensable o sobre manera util, he omitido por entero la 
doctrina que sobre lasfiguras de diction se nos euseiia con 
tanto aparato on ]as escuelas, contentandome con esplicar 
algunas, o la cosa misma, por incidencia. Poco importa que 
uno ignore que es hiperbaton , pleonasmo etc., (palabras 
cuyo significado solo se retiene con facilidad, sabiendo la len-
gua do quo se han tornado), si at cabo conoce, como y por 
que se emplea la trasposicion o la redundancia de las vozes. 

Los principios que me ban guiado en la formation de es-
tes elementos, justifican suflcientemente su titulo de Gra-
mdtica de la lengua castellana segun ahora se habla, 
y el que Napa citado casi siempre, para comprobacion do 
sus reglas, ejemplos de los autores que ban florecido des-
pues de mediado el siglo ultimo. Y no ha sido para mi to 
inCnos trabajoso haber buscado y escoaido los pasajes a quo 
me refiero, cuando para valerme de nuestros clasicos anti-
guos, me bastaba acudir a los muchos apuntes que tengo 
reunidos sobre to mas not le de su diction. Puedo asegu-
rar sin escrnpulo, que he leido veinte volumenes de los an-
tiguo$ per cada uno de nuestros modernos : ni debe pare-
cer estrano que dos siglos de saber, de, glorias, de conquis-
Las y del descubrimiento do un nuevo mundo, produjeran 
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ruuchos mas escritos originales, que la reciente epoca de la 
restauracion do las letras, en cuyo principio los esfuerzos 
de nuestros literatos tuvicron que dirigirse por bastante 

liempo a purgar el idioma y el estilo del follaje ridiculo, 
con que el mal gusto los babia sobrecargado por espacio de 
una centuria. Desde mui nino me familiarize mi padre con 
as obras del Mtro. Avila, santa Teresa de Jesus, Granada, 
Ilibadeneira y Nieremberg. Esta feliz casualidad me aficio-

no Canto a su lenguaje, que antes de cumplir los diez y seis 
anos, babia ya devorado por eleccion los escritos de Gue-
vara, Sioi► enza, sail Juan do la Cruz, Estella, Veneaas, 
N13rquez, Malou de Chaide, Yepes y otros principes del ro-
mance castellano. Empezaba a conocer entonces, y to des-
cabri mejor posteriormente, quo solo embebiendome en su 
estilo, lograria arraigarme en los principios quo constituyen 
nuestra buena locucion, y precaverme del contaoio, que sin 
este antidoto debia pegarseme de otros libros, que mis es-
tudios me forzaban a leer, ya on sus originates, ya en pcsi-
mas y afrancesadas traducciones. Me entregue pues a la 
lectura do los autores que forman el principal deposito del 
babla castellana, sin que me retrajesen de mi empeiio ni to 
voluminoso de algunos, ni to abstracto de su ascetismo, ni 
la nimia profusion con que suelen engalanar una misma 
idea. Tales milagros obra on nosotros ]a aficion; porque no 
es menester mucha para estudiar la lengua castellana en el 
ameno pensil de su Parnaso, on su rico cuanto variado tea-
tro, o on los escritos do un Mendoza, un Mariana, an Leon, 
un Aleman, un Cervantes 6 un Melo. De mi se decir que 
cuando on el discurso de mi vida lie querido dislraerme de 
ocupaciones mas serias, no dar entrada al tedio, o disipar 
aiguna pena de las que tantas vezes acibaran nuestra mise-
rable existencia; no lie hecho, ni hago hoi dia otra cosa, 
que echar mano de alguno de nuestros poetas, de cual-
quiera de nueslras ingeniosas comedias, 6 do uno de noes- 
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tros novelistas 6 historiadores. Su lectura to hermosea todo 
como por encanto a ml vista, y cl majestuoso lenguaje y 
tuida versification de aquellos escritores me hacen olvida r 

 la insulsa regularidad, el monolono clausular y el Jilosofrs-
mo de muchos do mis contemporaneos. 

Nadie crea que incluyo en este numero a los autores que4 
cito en mi Gramstica, ann cuando sea con el fin de notar-
ies algun defecto, pues cabalmente muchos de ellos perte-
necen a to mas florido de nuestra moderna literatura. Sin 
embargo, para quo esto no induzca a los jovenes en algun 
error acerca de los autores que deben escoger Para paula 
del buen lenguaje, me veo precisado a advertir, quo se le 
ban deslizado at dulce Melendez algunos galicismos, mez-
clados con muchas de las palabras anticuadas que so usan 
actualmente en Castilla Is vieja; que no tengo por riguro-
samente puros a Arriaza, Burgos y Quintana , cuyo estilo 
hallo algo mas castigado en los tomes segundo y tercero do 
las Vidas de espanoles celebres; que Vargas Ponce y Moe 
do Fuentes carecen de fluidez, particularmente el segundo, 
quo es de una dureza insoportable; y quo Cienfuegos ha es-
crito en una lengua que Ie pertenece esclusivamente, pero 
quo no es la castellana do ninguna epoca. Le ha cabido con 
todo la suerte do tener muchos proselitos, como los luvo 
el gongorismo en su tiempo, porque es carrera mas ancha 
y desembarazada la de desatinar cada cual a su antojo, quo 
la de escribir con pureza y correction. Para Lacer olividar, 
si es posible, sus obras poeticas, que convendria no ha-
biesen visto la luz publica , me be desviado, respecl*. de 
este solo escritor, do la fria templanza con quo debe ha-
blarse al notar los defectos ajenos. Es sugeto con quien no 
tuve trato ni desavenencia de ninguna especie, y a quien 
miro con cierta predilection por su gloriosa muerte, y per 
sus conocimientos en las humanidades, de que dan buen 
testimonio algunas producciones suyas on prosa. No son 
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por lanto la preocupacion, Ia rivalidad ni el resentimiento 
los que han guiado mi pluma, at hablar de un modo poco 
favorable de su lenguaje. Por baber visto to mucho que 
alaba Quintana el merito de Cienfuegos en Ia Introduction 
a [a poesia castellana del siglo XVII!, volvi a leer dete-
n idamente sus composiciones, y at paso que le halle muchas 
vezes buen versiticador, me ratifique en tenerle por mat 
poets y peor hablista. Seria una desgracia que el juicio, 
que tat vez la amistad arrane6 a Quintana, deslumbrase a 
algun joven , y que tuvieramos por su culpa un solo cien-
fueguista. 

Aun de nuestros mas distinguidos escritores, de los an-
liguos igualmente que de los modernos , cito pasajes que 
desapruebo ; y cuando despues de sentar la regla, noto que 
tal autor se ha separado de ella, indico su autoridad para 
el que prefiera seguirla, aunque esle poco conforme a mi 
ver con to que se halla mas admitido. En to cual es mi 
plan mui diverso del do Garces, a quien basta descubrir una 
locution on cualquiera sescentista , para califcarla de do-
nosa y clegante. Mas si tachamos sin reparo el estilo de los 
hombres formados en tiempos de exactitud y refnamiento , 
y que han publicado con el mayor esmero sus obras, Iha-
bra razon para venerar como otros tantos dogmas del len-
guaje todo to que nos ha trasmitido la prensa hasta media-
dos del siglo XVII, cuando era casi desconocida la corree-
cion tipografica; cuando pasaban los originates por el vicia-
do conducto de copistas poco inteligentes, y cuando el des-
aliPio y la falta do lima formaban el caracter de la liteiatura 
(IC aquel siglo? No hallamos inconveniente en tildar como 
descuidos algunas locuciones de un Jovellanos, un Iriarte 
y un Moratin ; y jno ha de sernos permitido suponerlos en 
Ilurtado de Mendoza, en Coloma o en Moncada? Decimos 
que se ha pegado a nuestros coetaneos esta o Ia otra espre-
sion.de su roze con los italianos 6 franceses, y olvidanio 

0. 
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quo nuestros clasicos mas sobresalientes demoraron mucho 
tiampo on los paises estranjeros, y que pudieron por to mis-
mo contagiarse do sus modismos. I'or mui respetables quo. 
scan las obras do nuestros mayores, no solo no debemosx 
ponernos por su autoridaa on guerra abierta con el ipso, 
reteniendo las palabras y giros suyos quo miry este como 
anticuados, sing que tenernos un derecho incontestable a 
ealiticar ala nos de eontrarios a las reglas gramaticales de 
aquella epoca, y a reputar otros por verdaderos galicismos 
6 italianismos. 

Los quo Lallen lart a ml Gramatica comparindola canIa&+ 
do la Academia , tat vez no habran tenido prosente que fal-
tn on esta por entero todo to que conclerne a la Ortografia, 
a la Prosodia y a la Podtica; y que si al volumen de la Gra-
snzutica do in Academia so agregase el de su Ortogr•afza, In 
diferencia do tamalios seria meuos notable. Fuera' de quo 
ana Gramitica nunca puede resultar breve, por muclio cui-
dado que se ponga on simp!ilicar las reglas, y pot mas quo 
se desec compendiar los preceptor, cuyo numero es y no 
puede dejar do ser'considerable. La Gram'atica do una len-
gua, si bien es el primer libro que Loma en las manor el quo 
so propone estudiarla, Ilega :i hacerse un inseparable com-
paiiero del que nunca pierde do vista el perfeccionarse en 
ella. No porque ensene a escribir Dien ; sino porque seraala 
cuales son las locuciones que ban de evilarse por viciosas. 
Cierto es gtfe puede uno dejar do incurrir en clias, y esc•i-
bir al mismo tiempo sin soltura ni nervio, faltar la propor-
cjon y niithero a sus periodos , y carecer on u'na palalbra do 
buen estilo. Mayans no puede see propuesto como modelo 
on esta parte, aunque no se to hayan imputado muchos y-er-
ros gramaticales: el que lea las obras del correctisimo Don 
Tomas de lriarte, no hallara acaso on su lenjuage otro me-
rito que el estar Libre de defectos; y Capmany, nimio quiza 
en in plsreza de'ta leugua, es duro y bronco on su estilo. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— xxxi — 

pocos dispularan entre tanto a Jovellauos la patina de set' of 
primer escritor espaiiol entre los modernos, no obstante que 
dormita una quo otra vez admitiendo frases y vozes nuevas, 
se complace sobrado on las anticuadas, y se resiente tam-
bien de provincialismos. Los quo deseen de consiguiente es-
cribir con pureza y elegancia, han de juntar a un gran can-
dal do los conocimientos relativos at asunto que manejen, 
Ia leclura asidua de nuestros clasicos. Lsttidielos noche y 
dia el que aspire a figurar entre los escritores recontenda-
bles por su boon lenguaje, y nadie presuma conseguirlo por 
cl mero lhecho de haber nacido 6 vivido largo tiempo on las 
proviucias on quo se Labla el castellano. At leer cualquier 
pagina do Jovellauos, Don Tomas do iriarte, D. Leandro 
Moralin, RGjas Clemente, Marina, Gonzalez Garvajal 6 de 
los hermanos I). Joaquin y D. Jaime Villanueva, at instan-
to so advierte quo han derivado su castiza diccion del ran-
dal do nuesiros mejores libros, quo procuraron reducir al 
cauco do la gramatica, para quo no so desviase del recto 
curso quo debe seguir. 

El primer borracior do este ensayo, que emprendi como 
cosa do aiitretenimiento, quedu concluido a mediados de 
1827 ; y to liubiera guardado inedito los nueve anos por to 
n nos que aconseja of preceptista mas juicioso do la anti-
guedad, si no hubiese tenido que sacarlo a iuz en -185 1 , 
mas biers para power cotos al estado casi de delirio en que 
me Labia constituido of empeno de perfeccionarlo, que por 
estar satisfecho de ml trabajo. No pudiendo descansar ni 
dormir por of cumulo de especies que me ocurrian a cada 
paso, resolvi darlo 6 la prensa sin corregirlo ni limarlo rnas, 
para recobrar la tranquilidad quo habia perdido, y some-
terlo at examen do los peritos, aguardando de ellos y del 
tiempo las muchas enmiendas que podia recibir. 

Ya so deja entender quo no omiliria ofrecerlo allies a la 
censura de los locos espy oles residentes d Ia saz m en 1,c1i- 
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dres, que eran Co mi sentir juezes idoneos en Ia materia, 
y con cuya complacencia podia yo contar Para cometerles un 
encargo tan fastidioso. Fue el primero mi paisano don Joa-
quin Lorenzo Villanueva, uno de los sugetos quo mas se 
han distinguido en nuestros dias por haber escrito correcta 
y iluidamente el castellano. Me dispensaron despues el favor 
(le inspeccionar y corregir mi manuscrito don Pablo M^n-
dibil, don Antonio Alcala Galiano y mi amigo don Mateo 

Seoane. 
Con el favorable voto de estas cuatro personas , cuyos 

nombres son bien conocidos dentro y fuera de la Peninsula, 
me atrevi a publicar este libro entre los primeros que salieI 
ron de la libreria que a fines de -1850 estableci en Paris. 
Tanto por ser la impresion estranjera, comp por In clase del 
Gobierno que existia entonces on Espana, circularon po 
ella pocos ejemplares; y asi puede afirmarse quo la consu 
mieron per entero las nuevas reptiblicas hispano-america 
ryas en el espacio de tres anos escasos, acogiendola con u 
entusiasmo que sobrepujo mucho mi esperanza. 

At verifrcar la reimpresion on -1834, aproveche los apun 
tes que mis propias observaciones me sugerian diariamen 
te, y los que pude sacar de los Rudimentos, compuesto 
por Puig, y publicados de Orden del Sr. Climent on Barce 
Iona el ano de -1770; de los tratados gramaticales de Jovella 
nos, que estan mui lejos de corresponder debidamente a la. 
ilustracion y delicado tacto de su autor; de ]a Granzdtica; 
elemental de D. Jacobo Saqueniza, nombre con que disfra-1 
zó el suyo D. Joaquin Cabezas; de los tomos publicados has-. 
to entonces del Comentario al Don Quijote por Clemen-i 
cin, y de Ia Nomenclatura geografica de Espana por Ca-
ballero. Don Jose Garriga que se sirvio comunicarme alau•• 
nos reparos sobre la primera edition, D. Jose Gomez Her- I 
mosilla que tuvo la bondad de revisarla detenidamente y de •. 
responder a varias dudas que le propuse, y Don Agustin 
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Aicart coil q uien corregi las pruebas do la segunda, contri-

buyeron no poco a mejorarla. En elia abraze respecto de los 
modes y tiempos del verbo una senda macho mas ideolo-
gica y sencilla que en la primers. 

Con el continuo empeno que tenia do it completando mi 
trabajo, salio mui aumenlado on la tercera edicion, quo cui-
du desde Madrid en 1837, consultando varias difcultades 
con el mencionado Gumez Ilermosilla. Sin embargo per In 
circunstancia de no bacerse a mi vista, y por hallarmedes-
empeiiando ci encargo coil que per segunda vez me babian 
honrado mis conciudadanos, no pude emplear todo el es-
inero quo acostumbro en las impresiones que se ejecutan 
bajo mi inspection. 

En los considerables aumentos que recibi6 In cuarta edi-
ciou , ya manifesto con cuanta especialidad babia estudiado 
los Diccionarios que existen do la lengua castellana, pars 
preparar eI quo ultimamente lie publicado, ai adiendo mas 
de veinte y seis mil votes, acepciones y (rases a la nona edi-
cion de la Academia. Rectifiquc muclias reglas a consecuen-
cia do las observaciones quo so sirvi6 comunicarmo Don Juan 
Nicasio Gallego; pero no adberi enthnces a algunas, ni me 
lie decidido posteriormente 5 adoplarlas, porquesi Bien abra-
zo con preferencia ]a opinion de los demas, cuaudo estoi 
un poco vacilante en la mia, juzgo de mi debermantenerla, 
siempre quo no me suscilan una dada fundada los argu-
Inentos contrarios. Algo ha de concederse at criterio de 
quien esta dedicado, como yo, muchos aiIos bate a desenma . 
raiiar las cuestiones do la gramttica castellana. 

Panto agora come las otras vezes que lie reimpreso la 
inia, siempre quo lie variado do dictamen, 6 creido conve-
niente Templar mi critica, lie dejado subsistir el lugar del au-
tor quc citaba, Para que se note mejor mi retractacion 6 du-
da. No les quedara ninguna a los que lean esta obra, 6 me 
eonozean 6 fondo, de quo lodas las variaciones son bijas de 
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mi convencimiento, y no de consideration alguna a perso.. 
nas, Ili a sus empleos. En la republica de las Tetras no se 
conocen mas jerarquias ni distinciones que las del saber r 
las de altos puestos y honorificos titulos no tienen ademas 
otro valor pars mi que eLpoder servir de eslimulo y recom-
pensa del merito, y en cualquier caso me harian aumentar, 
mas Bien que disminuir, lo fuerte de la censura, pare que 
a nadie Ie quedara escrupulo sobre si temo o lisonjeo al 
poder. Cl trascurso de quince aiios me ha dado lugar para 
examinar mucbas cosas a mejor luz, y para oir o leer las 
reflexiones de personas instruidas en la materia. Esta ha 
sido ]a onica cause de las notables novedades que lie in-
troducido sucesivamente en mi Gramatica. 

Seiiale a su tiempo las liechas en la quints edition, de la 
que se agotaron en menos de cuatro anos sus seis mil y qui. 
nientos ejemplares, pot baber competido en apadrinarla 
los peninsulares y nuestros antiguos hermano-s do ultramar. 
La sociedad de amigos del pals de Valencia, no contents 
con nombrarme, sin haberlo yo-solicitado, su socio de me-
rito, ofrecio anualmente premios a los jovenes mas ade-
lantados en la gramatica con arreglo a los principios de ]a 
mia; el Gobierno de Caracas mando que sirviese de testo en 
todas las escuelas de aquella repiiblica, y por mi Compendio 
se estudia on las del Peru y Chile. D. Antonio Benedeti pu-
blicd en Ia Nueva Granada una Gramdtica espanola arre-
glada por el sistema productivo, y previno en el prologo 
que el titulo de El nuevo Salves que le Labia dado, era una 
declaration autenlica de que estaba fundada principal-
mente en los principios y observaciones de la mia. Ya 
testifique antes y renuevo al presente mi gratitud a distin-
ciones tan bonorificas, a las que no puedo corresponder do 
ningun modo mejor que redoblando mi zelo por limar y 
perfeccionar una obra, cuya yenta pudiera mirarse como 
asegurada, aun cuando no se retocase. 
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El baberse consumido on menos de dos ahos los cuatro 
mil ejemplares de la sesta edition, so debe probablemente 

a la futilidad con que se impugno mi doctrina y a In gro-
scria con que se hablo de mi en los Principios de la len-

gua castellana, impresos on Madrid on 4841 a costa de la 

, viuda de CALLEJA a bijos. Esta ridicula diatriba, escrita por 
quien no ha oido tal vez hablar de la propiedad de nuestro 
idioma , sino los pocos meses quo por caridad le acogi en 
mi establecimiento el a ►io de 1830, destinandole al trabajo 
material de cotejar las pruebas de imprenta ; no babra de-
jado do servir, para los pocos quo la bayan recorrido, como 
do anuncio y recomendacion do mi libro; y si debiera agra-
decerse a los hombres el bien quo results de sus hechos 
contra su intention, no omitiria yo el mai ► ifestarme reco-
nocido a su autor y a ]a oscura criatura que le ha pagado. 

En el pr6logo de la i ltima tirada senalc los varios reto-
ques quo entouces hize, y entre los ejecutados ahora no 
deja de haber algunos bastanto notables, Begun puede ob-
servarlo el lector comparando ]as paginas 25, 69, 91, 93, 
4 40, 152, 215, 261, 262, 352, 38-1, 384 y 446 de ]a pre-
seute con las respectivas de la anterior. 

Ni en una ni en otra he querido descender a analizar los 
Principios poco ha mencionados, haciendo ver lo destor-
nU ido del plan do Ia obra, los galicismos y demas faltas do 
lengbaje on quo hierve, y to infundado de sus ataques con-
tra la mia. Ni se acordaria semejante polemica con mi pro-
posito do no responder a las criticas quo se me dirijan, bien 
quo aprovechando las advertencias utiles que cualquiera me 
Naga; ni seria cordura entablarla con quien carece de los 
conocimientos necesarios para entenderla. Con todo, cuando 
me ha venido a la mano, como on las pass. 433 y 148, he 
puesto en claro algunos de sus muchos desaciertos. Siento 
con toda el alma haber tenido ]a mala suerte de no lograr 
adversarios, quo con sus impugnaciones derramasen nueva 
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luz sobre los puntos on que he padecklo equivoeacion , F ; 
sobre otros que no me he atrevido A tocar, temeroso de esta-
blecer reglas erroneas. Mi inteuto se encamina a mejorar 
en cuanto de mi penda, un libro, que ha recibido cierta 
importancia de la estraordinaria benevolencia que el publi-
co le ha dipensado. Si :debe mirarse como delirio en las em- ., 
presas humanas pensar que•se ha liegado a Ia perfeccion, 
no lo es aspirar a conseguirla, adelsntando aloun paso on h 
senda que conduce hacia tan feliz tcrmino. 

Deseo por lo mismo que los suoetos versados en las hu-
manidades, y particularmente en nuestra literatura, me ilus-
tren con sus observaciones, bien conikiencialmente, bien por 
medio de la prensa. Dije on el primer prologo y to repito 
en este por conclusion, que de cualquier modo que se me 
Kagan, ya sea con animo hostil • ya con el noble anlielo de 
investigar la verdad, pueden vivir seguros mis censores de 1 
que no las desestimarc, cuando Ilegue el caso de aprove- 
charlas. Tengo empeno en acertar, no en altercar ni soste-
ner con terquedad lo que una vez hays errado. Siempre me 
Kan parecido inutilmente empleados el tiempo y calor que 
se gastan on las mas de las controversias literarias, p una 
prenda funestisima la disposicion natural que algunos tie-
nen para sostenerlas y aun buscarlas. Por tal medio pocos 
se dan por convencidos, y por el contrario casi todos se 
obstinan en no ceder el terreno que se les disputa. Lo peer 
es que si aiguna especie atil se halls mezclada entre las 
muchas personalidades, injurias y denuestos con que sue-
len favorecerse los coutrincantes, debe darse por. perdida, 
pues todavia no he visto escrito alguno de esta catadura 
que bays sobrevivido un ano 5 su publicacion. 

Pario, to de enero do 1848. 
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LA GRAMATICA 
Y 

SU DIVISION. 

La gramatica de la actual lengua castellana no es 
otra cosa que el conjunto ordenado de las reglas de len-
quajc que vemos observadas en los escritos o conversa-
cion de las personas doctas que liablan el castellano 6 
espanol (1), pues de ambos modos se designa nuestro idio-
ma. Linaiase castellano, como que es el de ambas Casti-
h as ; y espanol, por ser el que se habla en la mayor parte 
de las provincias de Ia Peninsula; el usado, ann en aque.-
Ilas donde no es la lengua comun, para perorar en el pnl-
.pito, abogar en los tribunales, enseilar en las escuelas, y 
pars casi todo to que se escribe a imprime; y porque se es-
tienden en 61 las escrituras y privilegios. desde que asi lo 
dispuso en 1260 el rei D. Alonso el Sabio (2). 

Siendo el objeto de la gramatica el lenguaje, deberemos 
eonsiderar ante todo las propiedades y accidentes, y la lilia-
cion 6 variaciones de sus partes separadas; y despises el 
modo de ordenar dichas partes, para formar con ellas las 
proposiciones, incisos 6 colones; con estos los periodos 6 
clausulas , y finalmente el discurso o leabla, de que nos 
valemos pars comunicarnos con nuestros sernejantes. Lla-
man unos Analogia y otros Etimologia a lo primero; per+' 

(4) Yease la nota B de las que van al fin de esta Gramatica. 
(2) Mariana Ilist. de Espafa, lib. XIV, cap. 7, y Mendez de Silva, Ca- 

id oqo real y genealdgico de Espatla, fol. 404. 
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2 	 DIVISION DE LA GRAMATICA. 

todos dan•a 10 ultimo el nombre de SintCxis, voz griega 
que significa coordinacion 6 arreglo. 

Ambas partes bastarian para quo los hombres fueran cor- 
eectos en hablar y escribir su lengua, si no se necesitara 
ademas lijar por medio de ciertos signos la estructura, di-
vision y aun entonacion de los periodos. Habiendose intro-
ducido en consecuencia el refinamiento de escribir ]as vozes 
con las letras y acentos correspondientes, y las clausulas 
con cierta puntuacion juiciosa ; es ya indispensable que se 
comprenda en Coda Gramatica la Ortografia, 

La poesia constituye.tambien al presente uno de los ra-
mos mas agradables del saber humano ; y como puede y 
suele ejercitarla el que , estando dotado do buena disposi 
cion natural, ha adquirido las nociones que ensena la gra= 
mitica, no debe parecer estraiio que forme parte de esta 
Ia Prosodia, la cual esplica la musics de las palabras, esto 
es, la division de las silabas on largas y breves, 6 mas 
bien en agudas y graves, si nos referimos a las lenguas 
vivas; la naturaleza del metro 6 rima, y las combinaciones 
mas usuales que suelen darle los poetas.  

Resulta dividida naturalniente la gramatica on Analo- 
gia, Sintaxis, Ortografia y Prosodia, que son las cuatro 
partes que me propongo examinar respecto de Ia lengua 
castellana. 
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PARTS PRIItL tA. 

ANALOGIA. 

CAPITULO I. 

pg LAS LETRAS Y SU PRONUNCIACION.-DEL SILAREO Y LA LECTUR A. 

Al tratar per separado de las partes de Ia oration, se 
. fi 	ofrecen en primer lugar las letras, que son los elementos 

de que se componen las oozes, 6 lo que as to mismo el 

4becedario o alfabeto espai2ol. 

Consta de 27 signos (antique no sean tantos sus sonidos), 
cuyas figuras y nombres van puestos a continuation. 

Figuras mayusculas y mi- Figuras mayusculas y Nombre de las tetras. 
nusculas de la letra de 	minusculas de la le-- 
imprenla , redonda 6 Ira de mono, arrsiva, 
romana. 	 bastardilla 6 itdlica. 

A a 	 A a 	 A. 
B b 	 B b 	 Be. 
C c 	 C C 	 Ce. 
CH ch 	 CH ch 	Che. 
D d 	 D d 	 De. 
E e 	 E e 	 E. 
F 	f 	 F. f 	 Efe. 
G g 	 a g 	 Ge. 
II Is 	 H h 	 Ache. 
I 	i 	 I 	i 	 I vocal. 
J 	j 	 J j 	 iota. 
L 	I 	 L 	l 	 Ele. 
LL 11 	 LL 11 	Elle. 
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4 	OBSERVACIONES SOBRE LAS LETRAS. 

Al m 1)1 rn Eme. 
N n Iv n Ene. 
N it N it Erie. 
0 o 0 o 0. 
P p P p Pe. 
Q q Q q Cu. 
R r li r Erre. 
S S S s Ese. 
T t T t 'Pe. 
U u U u U vocal. 
V v V v U consonante. 
X x X x Equis. 
Y y Y ?/ I griega. 
Z z Z z Zeta o zeda. 

lie puesto el abecedario segun so usa en la actualidad, y 
no cual debiera ser considerado filosoticamente, para quo 
correspondiese un solo signo a cada uno do los sonidos de 
Ia lengua espa Iola. En tal caso deberian desterrarse la h 
clue nunca suena; la c y la q, que podian suplirse con la 
/c, y la x, quo es uu verdadero nexo do la c y la s, 6 de 
la g suave (gue) y la s. La g, antepuesta a las vocales, de-
lieria herirlas siempre suavemente, bastando escribir ga , 
rye, 91, go, gu, para quo pronunciasemos.ga, gue, gui, 
go, go; y la ch, II, n y rr convendria espresarlas por un 
siauo sencillo, y no con dos letras, 6 con una y la tilde, 
puesto quo cads cual es una verdadera letra. 

De las 27 do nuestro actual alfabeto hai tine& vocales, 
es decir, quo formnan vo, 6 silaba carla una por si sola 
?j sin la aiuda do otra letra; las cuales son Ia a, la e, Ia 
i, In o y la u : las demas se denominan con.conantes, por-
tine no pueden pronunciarse sino acomprcnacdas de al-
quna vocal. 

Como esta Gram: tica so destina esclusivamente para las 
personas quo hablan el castellano en ambos mundos, no hai 
necesidad do entrar en el mecanismo do la pronunciation 
de las letras, esplicando como se emite el aliento, so colocan 
los labios y so mueve la lengua para articularlas, porque es 
imposible que to ignore ninguno que haya mamado nuestra 
lengua con Is leche. Semejantes reglas de Ortologia pue-
den servir unicamente a los estranjeros que so dediquen a 
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OBSERVACIONES SOBRE LAS LETRAS. 	 5 

estudiar el espanol, bastando para los demas ]as siguientes 
advertencias. 	 1r 

primera. Conocido una vez el sonido de cnalquier letra, 
debe siempre darsele el mismo, esceptuindose de esta re-
gla Ia c y la g, que se pronuncian delante de la e y ]a i de 
.diverso modo que cuando preceden a las otras vocales, 
pees en dichas combinacioiles la c se pronuncia como la z. 
v  Ia g como la j; la d, la cual en fin de diccion apenas 
Buena, leydndose virtud casi como Si estuviera escrito vir-
tu, y por eso Ia omit.ian de todo punto los antiguos en la 
segunda persona del plural del imperativo de muchos ver-

.bos, escribiendo como pronunciaban mires, abri, tape etc.; 
la y, que si va sola haciendo el oticio de conjuncion, se 
pronuncia i; y la u, que nunca se oye despues de la g y 
de la q, si la letra que siD e a la u es la e o la i, pues si 
es alauna de las otras vocales, 6 hai puntos diacriticos so-
bre la u que precede a la e 6 a la i, tambien se pronun-
cia : guerra, guiar; aqua, aguoso, aguero, argiiir; 
que, quise; quando, quociente; elogiiente, propingiii- 

r dad; Bien que ahora se escribe cuando, cuociente, elo-
cuente, propincuidad, con to que no hai Lugar a equivo-
cacion. 

Segunda. Aunque la b y ]a v son confundidas por la ge-
neralidad de los castellanos, los cuales pronuncian baron, 
como varon,, y balido como valido, convendria distinguir-
las, para evitar que lean unisonas vozes de signiticado tan 
diverso como Las cuatro citadas y otras muchas. Seria liue-
no por tanta acostumbrarse a emitir en todas las escritas 
con v el verdadero sonido de esta letra, la cual se pronun-
cia por medio de una suave compresion del labio inferior 
contra los dientes de abajo, mientras los de arriba to tocan 
lijerameute, y el labio superior deja espedita la salida de 
la voz. La b no requiere ninguna de estas posturas de la 
boca, pues basta para pronunciarla, juntar los labios y sol-
tar el atiento al despegarlos. 

Tercera. La r se pronuncia fuerte, es decir, como si es-
tuviera doble, cuanclo se balla, 6 sola para nombrarla (r, 
erre); 6 al prtncipio de diccion, ration, Roma; 6 despues 
de la s, la 1 6 la n, Israel, alrota, Enrique; 6 cuando 
comienza la segunda de Las dos palabras de que consta al-
guna compuesta, come en des-rabotar, mani-roto, ob- 
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REGLAS PARA LA LECTURA. 

repticio, pre-rogativa , pro-rata , sub-rogacion.—En de-
rogar y erogar es sin embargo suave (ere). 

De las varias clases en que suelen subdividirse ]as letras 
del alfabeto, ninguna hai pie merezca ponerse en uoticia 
de los jovenes que empiezan a estudiar la gramitica, sino, 
la de las liquidas; nombre dado a la 1, n y r, porque tie 
nen una pronunciation thiida, bien despues de las vocales, 
ooano on alcohol, encartar, con/in, bien precedidas de una 
cousouante con la cual principian silaba (lo que no puede` 
toner lugar respecto de Is n), como en blando, bronco, 
Cl6ris, criba, dragon, for, fraude, gloria, grave, plie-. 

 gue, prado , trigo. 
Tampoco parece necesario dar a conocer la letra agoti-a 

cada 6 semigotica, ni la gotica, no obstante lo mucho quo 
la usan en las portadas y titulos los impresores, dando en 
esto una prueba de que los hombres se cansan de las mejo-
res cosas, si se acostumbran a ellas por largo tiempo. Asi 
debe de ser, cuando el mal gusto de los primeros impreso-
res, que abandonaron el sencillo, nitido y hermoso caricter 
romano por el g6tico, logra tantos secuazes, a pesar de 
Jo adelantados quo creemos estar en las bellas artes. 

Mas util sera sin duda mencionar el use quo tiene el al-
fabeto mayusculo, como numeration romana, ya que hate 
de ordinario este officio en los libros impresos. 

Lai vale 	-1. 	La C vale 	100. 
La v 	 5. 	La D 6 ID 	500. 
Lax 	10. 	La M o CIa 	1000. 
LaL 	50. 

Los tinicos numeros que pueden repetirse, son I, X, 
C y M : asi es que 11 equivale a 2, XX a 20, CC a 200 y 
MM a 2000; mas nunca se hallan repetidos ei V, el L ni 
el D. — Cuando en una serie de numeros romanos precede 
el menor al mayor, se ha de rebajar aquel de este : IV es 
4, IIX 8, XC 90, CM 900, etc. 

Sobre el silabeo. 

La misma voz silaba u reunion parece denotar que Co-
das constan de muchas letras; y asi es en general, mirin- 
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REGLAS PARA LA LECTURA. 

dose como una escepcion las silabas Ilamadas simples o for-
madas do una vocal sola.'I'odas las demas son compuestas 
de  una vocal y do una 6 mas consonantes, 6 de dos o tres 
vocales, quo pueden tambien it acompaiiadas de alguna 6 
algunas con§onantes. Si hai on una silaba dos vocales, de-
cimos que forman diptongo 6 sonido dc dos vocales, y si 
tres, triptongo 6 sonido de tres vocales. 

En nuestro modo de pronunciar suena como diptongo to-
da reunion de dos, vocales diversas, menos cuando pre-
cede la a a la e 6 a la o, 6 bien la o a la a, porque enton-
ces formamos siempre silaba con eada una do ellas. Resul-
tan pues diez y siete diptongos, que son at' 6 ay (esta y es 
una verdadera i vocal ; pero por un abuso ortograbco la 
escriben algunos on los diptongossal -  fin de diction), au, 
ea, ei o ey, eo, eu. ia, ic, io,-iu, oe, of u oy, ou, ua, 
we, ui o uy y uo. Los triptongos son cuatro, iai, iei, uai 
6 uay, uei 6 uey. Cuando alguna de las vocales lleva los 
pantos diacriticos, v. g. share, vi2ida, forma silaba por 
si, y queda disuelto el diptongo 6 triptongo. Lo mismo su-
icede casi siempre que una de ellas esta acentuada, como, 

ci, mania; menos en la segunda persona del plural del p 2n 
esente y futuro de iudicativo y del futuro del subjuntivo, 

on quo so escribe anddis, oireis, salgdis, tomeis, siendo 
siempre mouosilabas, o de una sofa silaba, las terminacio-
nes ais y eis. Al tratar de la acentuacion en la Ortogra-
fia, se pondran otros casos menos frecuentes, en que tam-
poco se disuelve el diptongo, por mas que Ileve acento-al-
guna de sus vocales, como sucede en Cdvcaso y periodo. 

Por cuanto de la exacta division de las silabas pende on 
gran parte Ia recta pronunciation, conviene saber, quo si 
hai una consonaute entre dos vocales, se une, pars format 
silaba, con la vocal que la sigue; si hai dos 6 una con-
sonante duplicada, va de ordinario la una con la vocal ante-
rior y la otra con la siguiente; si tres, las dos se juntan 
con la vocal primera, y is otra con la segunda; y si cuatro, 
dos acompanan a la una vocal y las dos restantes a la otra. 
Ejemplos . a-se-gu-rar, doc-to, am-pa-ro, cons-tan-te, 
obs-tar; cons-truir. 

A la Ortografia pertenece especialnrente la doctrina de los 
acentos; pero no pueden dejar de anticiparse aqui cuatro 
reglas como indispensables pars la lectura. Si no son tan 
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constantemente observadas como convendria, consiste on 
que no todos los autores siguen una misma ortografia, ni` 
todas las ediciones son puntualmente exactas en pintar los 
acentos. 

.la Se supone que el acento esta en la penultima, si In 
voz acaba por vocal simple o por un diptongo cuya tiltima 
vocal no sea Ia i; si es un nombre del plural, o si es la per-
sona de algun verbo terminada con n 6 s; y en la tiltima, 
siempre quo la voz acaba por consonante 6 por un dipton-
go que lleva at fin la i. Asi es que en alma, monies, da-
mos, dieron, agua, serie, se sobrentiende el acento on la 
penultima, y en adalid, ajuar, cairel, ha/con, portugues, 
guirigai, 111u/ri, se pronuncia acentuada la ultima, por el 
mero hecho de no lievar acento estas dicciones. 

2a Se espresa el acento, siempre que no so pronuuci:^ 
la palabra con arreglo al canon que precede, y cuando ci. 
acento se halla on ]a antepenultima, v. g. a/la, drool, es-
tan, vercdras, efimero. Esceptilanse de esta regla las dic-
ciones aunque, porque y sino, las cuales, no obstante que 
son agudas on la tiltima, dejan de acentuarse, por set tan. 
pocas, como frecueute su repetition on In escrito. 

5a Tambien ha de pintarse, cuando las vocales que pn-
dierau formar Ins diptougos ia, ie, io, un, sic, uo al tin de 
la palabra, no lo forman, sino que estin disueltas, come 
on baldio, encia, continuo. Se omite sin embargo en los  
terceras personas del singular y plural del coexistente y con-
dicional de indicativo de la segunda y tercera conjuga-
cion (corria, correria, sentian, sentirian) , por ocurrir-
mui a menudo y suponerse siempre en la i de dichas per-
sonas. 

4a Cuardo of acento esta on la cuarta 6 quints silaba 
antes del tin, se pronuncia otro en la ultima.o penultima : 
doctamente, magn.lcamente, imputkndosele, trdigase-
mele se pronuncian doctamente, snogn camente, impu-
tandosele, traigasemele. Descomponemos propiamente es-
tas vozes para pronuuciarlas, hacicndolas entrar asi en las. 
reglas generates, to mismo que si estuviera escrito,_ doctor 
mente, magnifzca mente, ireputandose le, traigase me-
lc; con to que no es fiecesario acelerar la voz ni suprimir 
vocal alguna , como en otras lenguas sucede. 

Resulta de to dicho, que la ortografia espaiiola , sin em- 
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barazar sobrado con acentos ]a escr:tura. 	los nece- 
sarios para que cualquiera, bien penetrad 	to que on 
las precedentes reglas se establece, pueda leer sin dilicul-
tad. Si en el siguiente pasaje de Cadalso en sus Carta, 

:marrueeas bubieramos de senalar todos los acentos que la 
pronanciacion pide, escribiriamos : Adoro la esencia de ani 
criarlbr: traten otros de sus atribiutos. Szi magnificen-
cia, szi justicia , sni bondad llenan mi alma de reveren-
c ;a  para adorarle, no mi pluma de orgullo para quererle 
penelrcar. Quitense de este breve trozo los 52 acentos quo 
Ileva, y teniendo presentes los principios arriba sentados, so. 
veri, que de todas las dicciones, las unas son monosilabas, 
como Ia, de, mi, sus, su, no. las cuales no pueden de-
jar do pronunciarse acentiiadas en ]a iinica vocal que tie-
non; otras concluyen por vocal o diptongo que no tiene la 
i al fin, y por lo mismo Ilevan el acento on la pentiltima : 
tales son adoro, esen.cia, magnificencia, justicia, alma, 
reverencia, para, adorarle, piuma, orgullo, quererle: 
Griador, bondad y penetrar acaban en consonante, por 
cuya razon se las acentua on la riltima; y las demas, quo 
son traten, otros, atributos, llenan, pertenecen a la clase 
de nornb -es plurales 6 personas de verbos, es decir, que 
entrap en la regla mas general do todas, que es la de su-
poner el acento en Ia penullima, Si no Jo hai espreso. 
Veamos ahora otro pasaje del mismo autor que dice : Por 
cads uno que se emplee en un arte mecanica, habrd un 
sinnui?nero que estan prontos etc., donde se bace preciso 
senalar el acento on las vozes mecanica, habra, sinner 
mero y estdn, porque recae sobre una silaba distinta de 
las que designa la regla general. De este modo la ortografia 
castellana represenla casi siempre Ia verdadera pronuncia-
cion, a pesar de ser pocos los acentos que espresa; y no fue-
ra malo que on todas ]as lenguas se adoptase el mismo sis-
tema. 

Las reglas que lie dado aqui relativas a la division de las 
silabas y a la acentiiacion, estan sujetas a varias escepcio-
nes que sei alare on la Ortografia, pareciendome que Basta 
inculcar estas nociones generales a los principiantes, sin 
abrurnar su memoria con los casos raros y singulares. Asi-
misrno delio observar, que los canones de la acentriaciou 
van acordes con los que espongo en la Ortografia, los cua- 
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les se diferencian algo de los observados aun en las mejores 
ediciones. 

Resta solo advertir, en razon de que la ortografia actual 
es algo diversa de la que pocos anos hate estaba en uso, . 
que en casi todos los libros impresos antes de -1808, y en 
muchos de los que se han puhlicado despues, la x tiene 
delante de las vocales la misma pronunciacion fuerte que 
la j,  a no ser que Ileven aquellas una capucha o acento 
circunflejo. De modo que antes se escribia dixo,, luxo, 
xarabe, en Iugar de dijo, lujo, jarabe; y para dear exi-
gir, era necesario acentGar circunflejamente la i de este 
modo, exigir; distincion quo seria supertlua ahora, por 
tener siempre la x el doble sonido de cs o gs. —La u 
tampoco era liquida en todas oeasiones despues de Ia q, 
como lo es al presente, sino solo cuando seguia a la is una 
i 6 la e, de manera quo las oozes cuanto, cuota, segun 
ahora se escriben, se pronuuciaban antes del mismo mo-
do, no obstante que estaban escritas quanto, quota. 

Con estas observaciones sera facil al discipulo compren-
der el sistema ordinario y usual de la lectura de los libros 
castellanos : al maestro toca irle haciendo observar las po-
cas escepciones que ocurran, a fin de que no contraiga 
ninguna pronunciacion viciosa. 

CAPITULO II. 

DE LAS P.RTES DR LA ORACION EN GENERAL, Y DEL NOMRRE EN PAR- 
TICULAR. - DE SUS NUMEROS Y GENEROS. - DE LOS ADJETIVOS. 

Puede simplificarse el numero de las partes de la ora-
cion, reduciendolas a tres, i saber, nombre, verbo y par-
ticulas; aunque de ordinario se cuentan nueve, por ai a-
dirse el articulo, pronornbre y participio, cuyos acciden-
tes son los misinos del nombre; y por especilicarse las par-
ticulas iudeclinables, que son preposition, adverbio, in-
terjeccion y conjuncion. 

Reputan por nombres los gram$tieos las palabras que 
significan un ser o una calidarl, y que son susceptibles 
de nsiimeros, casos y generos. Si el nombre denota un en- 
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to 6 una catidad en abstracto, es sustantivo porque no 
necesita de que lo acompane otro nombre e*eso ni tad-. 
to, y puede subsistir solo en la oracion, como lobo, valen-
tia. Pere.) si calilica a algun otro nontbre, esplicito o so-
brent.endido, se llama adjetivo, como carnicero, valiente, 
CI) animal carnicero y en soldado valiente. 

Como at tratar de los niimeros y generos del nombre, 
ocurrira hablar de algunas de las clases en que se divide, 
anticipare aqui sus deliniciones. Fs nombre propio el que 
espresa la idea de Ainindividuo determinado de cualquier' 
especie, V. g. Mariquita, Mnngibelo, Sevilla, Tajo. —
Apelativo el que abraza 6 todos los de la misma clase 6 es-
pecte, V. g. mvjer, monte, ciudad, rio. — Colectivo el 
quo signilica Ia coleccion 6 el conjunto de muchos indi.vi-
duos semejantes que forman un cuerpo 6 grupo, como 
multitud, pueblo, rebano. — Verbal el quo derivandose 
de un verbo, espresa su accion como clue se da 6 se reci-
be, el efecto de ella, o la aptitud 6 imposibilidad. de pro-
ducirla : dfjinidor, definition, definible son verbales del 
yerbo definir.—Simple el queconsta de una cola palabra. 
Como muiidor, posibilidad, ration, sillita, sombrere-
ro. —Compuesto el que se forrna do dos o mas dicciones, 

• v. g. carricoche, pasilargo, destripaterrones, infiel, cor- 
z  revedile. — Aumentativo el que aiiadiendo ciertas termi-

naciones al nombre simple de que se deriva, aumenta, ge-
neralmente bablando, su signiticado, como caballon res-
pecto de coballo, y perrazo respecto de perro.—El di.mi-
nutivo lo disminuye de ordinario, con la ayuda tambien de 
algunas terrninaciones, segun se notes en caballuelo, per-
rito. 

De los numeros. 

Neimero es en el nombre la circunstancia de sign ft-
car las cosas 6 sus calidades refi.riendose a un solo obje-
to (en cuyo caso se llama singular) , 6 bien diciendo re-
lacion a muchos, y entonces to denominamos plural. — 
Por carecer Ia lengua castellana, como casi Codas las mo-
dernas, de los casos, desinencias 6 terminaciones que te-
nian las antiguas, esta reducida a dos la declination de 
sus nombres, la una para el singular, y la otra para el 
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plural. Lnicamcnte los pronombres ticnen verdaderos ca-
sos, segun luego veremos.—En ci discurso de esta Grama-
tica llamare casi siempre recto al caso que suele denomi-
narse no1ninativo, objetivo al conocido con el nombre de 
2cusativo, y oblicuos a los demas. 

Furmase el plural anadiendo una s al singular, cuando 
este termina por una vocal no aguda; o bien Loma Ia silaba 
es, si acaba el singular per consonance, 6 per las vocales 
a, i agudas, 6 por algun diptongo que Ileve tambien el acen-
to agudo. Asi decimos el libro, los libros; discreta, discre-
taa; cruel, cracks; el lahali, los lahalies; el ai, los ayes; 
el convoi, los eonvoyes. Los pocos nombres que tenemos 
t.erminados por las vocales e, o y u con acento agudo aiia-
den solamente la s, como corse, tupe; fricando, rondo; 
ambigei y ti.,2i, que dicen en el plural corses, tupes; fri- 
candos, rondos; ambigiis y tisiis. 

Fsceptaanse de esta regla general mama, papa, sofa y 
estai, cuyos plurales son mantas, papas, .sofas  y estais. 
Maravedi tiene dos plurales, maravedises y nzuravedis. 
Pot igual analogia formu Cervantes los plurales cianiis y 
roltanis de cianii y zoltani, monedas do los argelinos, y 
nosotros decimos bisluris y zaquizamis de bisturi y ra-
quizami. La palabra lord, toinada del ingles, dice lores y 
no lordes, y de val sale valles y no vales. Algunos moder-
nos ban usado los plurales latinos fl:imines, testuclines y 
virkyines; pero parece mas seguro decir flamenes•, siguien-
do ]a analogia de dictamenes, exanzenes; testudos, segun 
lo usu Saavedra Fajardo, y viragos, si alguno se cree bas-
tante autorizado para it introduciendo esta voz. Se confor-
man positivamente con la declination latina los plurales de 
los nombres acabados on el singular en x, si suena esta Ie-
tra como doble, pues reciben en su lugar una c en el plu-
ral, como oni.c, sardonix que liacen onices, sarddnices. 
—Deberia sciialarse aqui como una escepcion, ortografca 
cuando menos, que relojes, cruces, etc., sean los plurales 
do re/ox, crux, si escribiendo reloj y cruses, no se desva-
neciera toda especie de anoinalia 6 irregularidad. 

Los nombres que concluyen per s y Ilevan el acento en 
la penultima o on la antepemiltima, tienen el plural coma 
ei singular: el estasis, los estasis; cl martes, los 7naries. 
Lo mismo debe decirse de los apellidos acabados en z, 
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euyo acento no va en ]a ultima : Gutierrez, los Gutierrez; 
Sanchez, los Sainchez; pero si es cualquier otro nombre, 
ciitra on Ia regla general : el alferez , los alferezes; Guz-
man, los Guzmanes. Tambien los nombres compuestos. 
ruyo segundo simple esta en plural, terminan en este nu-
rnero do In misma manera que en el singular, como cl u 
los besamrinos, el o los sacabotas, un 6 unos azotacei-
lles, un o unos lameplatos. Debe pues mirarse como con-
trario a la Buena gramatica el plural guardapieses que 
muclws usan, y pretiero por igual analogia decir traspies 
y no traspieses, por mas que se balle asi on Quevedo, Cer-
vantes y otros. 

llai compuestos que forman su plural con los plurales 
de ambos simples, segun se advierte en casamata, gentil-
hombre, mediacana, ricohome d ricohombre, que dicers 
casasmatas, gentileshombres, mediascanas, ricoshornes 
y ricoshornbres; y algunos solo ponen on plural el primer& 
do los componentes, como hijodalgo, cualguiera, quien-
quiera , cuyos plurales son hijosdalgo , cualesquiera , 
quienesquiera. I'ero 10 general es dejar invariable el pri-
mero y tomar el plural del segundo de los dos nombres que 
entrap on composrcion, segun se ve en aguachirles, bar-
baranas, falsabragas, padrenuestros, vanaglorias; y de 
seguro asf se verifica en todos aquellos, en que recibe la 
was minima variacion cualquiera de los componentes, v. g. 
calofrios, cuellilargos, dentivanos, gallipavos, leopar-
dos, pelicortos, rectkngulos; 6 Si alguno de ellos es un 
verbo, como misacantanos, papahigos, pararaijos. 

Carecen generalmentede numero plural los nombres pro-
pios de personas, Antonio, Irene; de las partes del mun-
do, Earopa, Asia, de reinos, Espana, Inglaterra; de 
provincias, Aragon. Estremadura; de ciudades, Cadiz, 
Sevilla; de mares, Mediterri neo, Oceano; de rios, Man-
zandres, Pisuerga; de virtudes mentales y corporales, ea-
ridarl, robustez; los de signification abstracta, codicia,-
destemplanza, pereza, pobreza , si bicvn esperanza se 
lialla en ei plural en las frases, Alimentarse de esperan-
zas; Dar e.speranzas; Ver frustradas sus esperanzas, v 
otras; algunos de los colectivos, infanteria, plebe; los do 
ciertos frutos, como arroz, canela, midi, lrigo, vino, 
aunque estos no dejan de usarse una que otra vez on el nu- 
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mero plural, como cuando decimos, Echar por esos trigos 
de Dios; Se ven unas cebadas mui lozanas este auto; 
Los az?irares escasean ; Las n,ieles estan caras, y Mart-
tornes dice en el Don Quijole : Que teido eso es cosa de 
mieles; los de profesiones, eba7tislr"rra, jurisprudencia; 
de metales, oro, plats; y alaunos otros, colno faina, ham-
bee, poderio, sangre, sed, etc. Sin faltar a,este principlo 
gramatical ni a la medida del verso, hubiera podido decir 
D. Leandro Moratin on el romance Alas vale callar, 

y No sera do tanto monstruo 
La c6lera provocar? 

pues ctilera, como nombre de signification abstracta, no 
me parece bien pluralizado; y si no disuenan allivezes ni ca-
ridades on nuestros buenos autores, es porque denotan ac-
toe de alfirez y obras de caridad, y no estas calidades en 
sentido abstracto. Tampoco tienen plural los adjetivos ni 
los intinitivos de los verbos, cuando unos y otros so toman 
en tin sentido stistantivo, v. g. Lo convenience, el pase(tr. 

Hai pot' el contrario otros que solo tienen este ntimero, 
que son los notados at pie (*), y algunoq, cuyo significado 
es enteramente diverso en cada niSmero, como algodones 
y'cendales, que denotan Los que se echan on el tintero; es-
posas y grubs, especies de prision ; panes, sinonimo de 

(`) Los n iombres usados solo on el plural son : Absolvederas, adentros, 
adivas, adrales, afuerns, aguaderos, agnajas, ojnnga.s, albricias, alea-
monias, olicutes, alrededores, nvnbayes (ant.), andaderas, ondas, andula-
rio.s, andurrinle.s-, anezidades, angar£llas, ant£parras, ailazmes (ant.), 
afliros, aprocltes, arrn£yadas, arras, arrastraderas, asenladeras, 
atrice-es, bdrtulos, bicos, bizazas, bragas, carhn%, cachet as, cader£-
llas, enlzoncillos, cargadas, carnestoleudas, cartibanos, cepilladuras, 
com£rios, ronspletns, eotripros (antic.), consraaproches, consraarsnihos, 
conlraataques, cbnyuges, corbas, coruvjov, cosqui'lns, creces, chdn-
charra.s rnducharras, chofes, dares y toma , -es, despubiladeras, despa-
chaderas, despinsas b despinzes, dimes y direles, diur£sor£as, dolannas 
o dolarnes, e/ernarides, enagnas, enseres, entendederas, entrepanea, en-
trepiernas, e.scurr£dtrras 6 escurr£mbres, espensas, e.spl£caderas, eapon-
sales, exequio.s,tasees,fdsoles, fauces, follados(ant.),16rfolas, gachas, 
gaf£Ie.s, yea /idles, granzones, grasones, gregttesros, gropos. guadafto-
nes, herpes, £dus, {, fulas, Tares, largas, lavazns, liviattos, hares, mat-
tines, manes, meads, mementos, modalea, nonn.s, nuegados, nupeias, 
polomaduras, P,,ndectas, patletes, par£a.s, parrillas, pediluvios, pena-
les, pertrechos, pinzas, poleadas, posaderas, preees, predicaderas, 
mtches, gn.pos, rusquetas, rosnnes, semejas. setenos, snbrecruzes, sQ-
mulas, tdraaras, rrrenas, termas, leslimoniales, tin£eblas, trebedes, 
utensrlios, velambres (anticuado por velaciones ), viooperas, viveres, 
zoray/ielles, zarandajas, y algun otro de poco uso. 
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ieses; panes, que lo es de prendas; zelos, que signi- 

la pasion de la desconl:anza amorosa etc. etc. Ya se 
tiende que carecende singular todos los nombres, cu o' 

3igniticado no los permite mas que toner plural, como los 
numerales cardinales despues de uno, v. g. dos, tres, cuatro 
etc., y los adjetivos ambos y sendos. Por esta regla debe 
decirse veintiun reales, y no veintiun real. 

Conviene advertir que los nombres que designan cosas 
rinicas en su especie, y parece por lo mism&yue no pueden 
tener sino singular, se emplean tambien en plural, cuando 
o se alude a dos regiones quo tienen una denomination co-
mun, como las Americas, las Espanas, las dos Sicilias, 
el emperador de las Rusias, las Anda/ucias, las dos 
Castillas etc.; o el discurso nos fuerza a usar de In voz en 
ei plural. Sirvan de ejemplos : Nadie dice que hasa mu-
chas tunas; Todos saben que la poblacion de Madrid 
equivale a la de tres Zaragozas; Durante el reinado de 
los Felipes. 

hlucltos nombres, verdaderos plurales, son considerados 
"como del ntimero singular, porque designan un pueblo solo. 

or eslo deciruos, Cienpozuelos es de la provincia de Ma-
rid, Los-Arcos pertenece a La de Navarra, y Dos-Bar-
ios esta en la Mancha. 

De los generos. 

El sexo del animal representado por el nombre, consti- 
re su genero masculino 6 femenino ("), segun que es 

(•) No hablo aqui sino de dos generos, porque ni reconoce otros la na-
turaleza, ni tendria que tratar mas que de ellos Ia gramatica catellana, a 
no existir cl articulo el, Ia, lo, el pronombre el, ella, ells, y los adjetivos 
alguno, alquna, algo; aquel, aqudla, aquello; aque.ve, aque.+a, aqueso; 
aqueste, aquesta, aque%lo; este , esta, esto; ninguno, ninguna, nada, 

4 los cuales estan dotados de una tercera termination del genero neutro, o 
que no es ni ma.cruli❑ o ni femenino. El neutro mas bier que genero, es 
ausencia 6 falta de genero. Pueden mirarse tambien como del gtnero neu-
tro los adjetivos suslantivados, v. g. Lo debil del mere; lo mas recio del 
eomlate; 

j Ai cnanto (qae cantidnd) de dolores, 
Cnrnuo de tnai al pseodor insaao 
Le espera I 

Carvajal, Salmo 31. 

Y a estos adjetivos no puede agregarse ningun nombre sustantivo, por to 
mismo quo ilevan embebida su idea. Son igualmente neutros cual, otro, 
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macho o hembra, 6 segue que se le considera gramaticai-
mente por de este 6 del otro sexo. Perro es del masculino. 
y por tan!o Ie unimos el articulo masculiuo el y Ia' termi-
nacion masculina del adjetivo lijero. Luego si hablando de 
un navio, dioo el navio lijero, lior mas que navio no ten-
aa en realidad sexo alguno, conozco que se le atribuye el 
genero masculino gramitico, por cuanto le cuadran Bien el 
articulo y las rnismas terminaciones de los adjetivos que a 
los animales de dic!lo genero. De donde se inUere, que s 
no haber articulos y adjetivos con diversas terminaciones, 
seria fatiaa inl til conocer el genero do los nombres, que 
ahora nos es indispensable averiguar, tanto por su sianiti-
cado, como por su terminacion. - 

Lea razors de la signification 

Son masculinos, -I° Los nombres propios y apelativos de 
los varones (v. g. Antonio, hombre); los que denotan sus 
ocupaciones, profesionei, destinos a oficios (alcoranista, 
anacoreta, atleta, consul, ebanista, mae.streccue!a, pa-
pa, porta, polichinela, profeta, sastre, tra fuga); o sus 
grados de parentesco (padre, suegro); los nombres que 
siani(ican la nation, costa, Orden religiosa 6 secta a quo 
pertenece el iudividuo del sexo masculino de que se trata, 
como carmelita, cisterciense, escriba, iconoclasta, is-
maelila, jesuita, paria; y los que desi;nan animales ma-
chos, v. g. leon, mono, menos haca o jaca, caballo pe-
(lueiio, que es femenino por su terminacion. 

2 ° Son tambien masculinos los nombres do rios (Gua-
diana, 7uria), siendo femeninos tansolo Esgueva y Huer-
va, que mucllos hacen ya masculinos. Pertenecen igual-
mente al ginero masculino los nombres que significan los 
meses del aiio (enero, abril, seliembre); los de montes } 
volcanes (Caucaso, Etna), y los de vientos (levante, po- 

que, tnl y todo en ciertos casos, y en geperal todos los adjetivos que acorn-
panan a otros nombres neutros, como, Evlo es rierto; aquello es malo, 
Begun 10 esplica Clemencin on las paginas 46 y 17 del tomo 30  y en la 266 
del 4° do su Co,neuterio at Don Quijole. Siendo solo de notar que el gane-
ro ncutro nunca so aplica on castellano a palabrasquo representan indivi-
duos o cosas materiales, sino ideas morales 6 abstractas; y que es privati-
vo del ntimero singular, puts jamas hallamos en el plural ninguuo de los 
usos b terminaciones peculiares que le acabamos de senalar. 
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niente, sur), con la sola escepcion de brisa y tramontona, 
clue son femeninos. •° 

- 	Los propios y apelativos de las mujeres (Beatriz, 
,nujer), los que signi.tican sus dignidades, ocupaciones y 
oticios (ernperatriz, cocinera), y sus grados de parentesco 
Inuera, sobrin.a), son femeninos, como tambien los nom-
bres de las hembras de los animates (leona, mona). 

Se escept6an de estas reglas los nombres epicenos, es 
decir, los que comprenden ambos sexos bajo una misma 
lerminac?bn, porque esta es ]a que respecto de ellos da a 
conocer su genero, segun to bare ver despues. Asi milano, 
.,acre son masculinos, y paloma, rata femeninos, bien Sc 
liable del macho 6 de la hembra de estos animales. Ilai con 
todo algunos que bajo una sola terminacion son coanunes, 
esto es, masculinos 6 femeninos, segun que se rejeren 
a un individuo de aquel o de este sexo, v. g. cinade, 
llama (un animal); y lo propio sucede con los que no de-
signau una clase 6 especic, sino alguna circunslancia o ea-
lidad aplicable a las personas de ambos sexos : tales son 
amarista, comparte, compatriota, compinche, corn-
lice, consorte, cultiparlista, dentista, homicida, he-

reje, indIgena,, intcrprete, rnartir, sirviente, tesfigo, 
virgen. — Ciertos nombres plurales masculinos significan 
complexamente a Jos hombres y las mujeres, como los con-
des, los duques, los hermanos, los padres, los reges, los 
tins etc., con que solemos denotar at conde y a ]a condesa, 
at duque y a Ia duquesa, a los hijos a bijas de unos mis-
mos padres, at padre p a la madre, at rei y a la reina, y 
C los tins de ambos S os. Pero esto no tiene Lugar en los 
nombres apelativos de destinos 6 empleos, como los alcal-
des, los juezes, los regidores, porque con ellos solo sig-
nificamos a los sugetos que desempenan estos oficios; y 
nunca a sus mujeres, que son la alcaldesa, la mujer del 
juez y la regidora respectivamente. 

d° Los nombres propios de reinos, provincias, ciuda-
des, villas etc., son femeninos, siempre que acaban en a; 
pero los que tienen otra terminacion son generalmente mas-
culinos: Salamanca qued6 desierla; Toledo esta sitiado - 
Madrid estaba alborotado; Carabanchel es diverlido. Si 
algana vez se hallan usados como femeninos los nombres 
de ciudades. villas etc., que no terminan en a, es por so- 
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brentenderse los nombres region, provincia, ciudad etc., 
como secede cuando se dice, Toledo fue combatida, Ma-
drid abandonada, que es lo mismo que si dijeramos, La 
ciudad de Toledo fuc coinbatida, la villa de Madrid 
fug abandonada. 

50 En los nombres de ciencias, artes y profesiones se 
sigue Ia misma regla, de ser masculinos los acabados en 
o, y femeninos los demas : por eso pertenecen a la pri-
mera clase derecho, dibujo, grabado, y a la segunda car-
pin teria, juri.cprudencia, equitation. 

6° Los nombres de las figuras de gramatica, retorica y 
poetica son todos femeniuos, v. g. la silepsis, la sinecdo-
que; menos los acabados on o o on on de origen griego, 
Como el pleonosmo, el polisindeton. Si so encuentra al-
guno do Los on on usado coma femeniuo, o es Latino, v. g. 
la esclamacion, la interrogation, 6 se sobrentiende la 
palabra fcgura. — Anclisis e hiperbole son ainbiguos o 
dudosos, es decir, que se pueden usar en ainbos gene-
ros. Lo mismo puede entenderse do enf , sis y epifonema . 
que bacon masculinos algunos respetables escritore.>. En 
Viera (]Voticias de las islas de Canaria) hallo ademas a 
hipotesis masculino on la pig. 55 del tomo I, y femenino 
dos paginas mas adelante; y cat«strofe es tambien mason-
lino en la pig. 77 del tomo 11. A pesar de ser recomen-
dable la autoridad de Viera, no me atreveria a usar nin-
guna de estas dos vozes sino como femeninas. — Climax 
es en mi sentir del genero masculiuo. 

7° Los nombres de las tetras del alfabeto son femeni-
nos, por entenderse la palabra letra : la a-, la b etc, ; 
mientras los de Las rotas musicas son masculinos, por re-
ferirse 6 la voz signo o torso: el do, el re etc. 

Hemos visto en las reglas a', 4°, 5 ,  y 6 de Las prece-
dentes, que inuchas vezes no basta conocer la signilicacion 
do las palabras, para determinar su genero, sino que es 
necesario recurrir a la termination, la cual senala el ge-
nero del gran numero de las que no estin comprendidas 
on las clasilicaciones que anteceden. Pasemos pues a hablar 
de la inlluencia quo tiene la termination en el genero de 
los norubres. 
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En razon de la terminacion. 

Regla 2cnica. Son femeninos los acabados en a (') y en 

(•) Se escepttian adema, agd, albacea, almozala (ant.), babanca (ant.), 
Will cantarada (en las acepciones en quo ahora se empiea ) , dia, exea 

guardacosra, guardavela, mana, mandria. papd, so/I, tapaboca, 
vi vo;  v unas pocas oozes mas, que si bien son castellanas, no tieuen un 
usu mur frecuente. A1ekndez hace tambien masculino a alcorza en Ia oda 
De 1 ,r niece, que es Ia XLVII del tomo primero; pero pudiera sec yerro 
de impreula. on iguaimente masculinas casi to las las tomadas directa-
mente del griego, que son muchas, como argonauta, china, despota, 
dllenia, do,gma, idiorna, monarca, sofisma, ete.  - Albald (segun Cle-
utencin, pag. 240 del lomo 3° de su Comentario, es mucho tiempo hate 
usado como ruasculino por nueslros escritores), anatema, centinela, cis-
ma, crisma (este es mas de ordinario masculine), emblema, epigrama, 
espta (la persona que,esta on acecho por eneargo de otro), guia (el que 
enseoa el cautino), hermafrodita, hibrida, lengua (el inlerprete), maula 
(el que es artificioso 0 pgtardista), nema, neuma y renma lienen ambos 
genero'e En igaal categm'is coloca la Academia a dladerna en todas las 
ediciones de su Dicciouario; pero at presente 10 haceruos siempre - feme-
nino. -Aquila por on pez do este nombre es masculine, y en todos sus 
demas significados femenino. - Es masculine alpargatilla, cuando apli-
carnos esta palabra at quo tiene cierla m6nita para saberse manejar. -
Aroina es masculino cos o nombre gen(rico de las gomas, yerbas etc., que 
dcspiden un olor fragrance, aunque algunos to hacen femenino. Es indis-
putablemente de este $6nero cuando designs la for del aromo.-Atataya, 
per el hombre que esta atalayando, es masculino, y femenino en las dernas 
acepciones. -(,uando ayuda as.^ciado a otras dicciones denola empleos 
6destinos de hombres, es masculino, retcuiendu el genero de su termi-
nacion on lodas las demas acepciones. - llambarria equivatiendo a hobo 
es mashlino, y cuando signifies chiripa en el juego del billar, femenino. 
- Barba tiene esle genero, menos en su siguifica to del actor quo hace eI 
papel de viejo. - Aunque centinela tiene los dos g6neros en el .Diccio-
nario de Is Academia, lo tree solamente masculmo, si designa at soldado 
que esta de centinela. - Colera,- por Ia enfermedad quo nos ha venido 
del Asia, so usa come masculine, por sobrentenders,' rnorbo, y sun a vezes 
se dice el c6leru morbo. - Corn eta, cuando signiftra un cuerpo celeste, es 
mss ulino, y cuando Ia armazon de cahas y papel, 6 un juego de naipes, 
femenino. - Consueta es masculino donde equivale a apuntador de la 
comedia ; y femenino, donne es el aoalejo, 6 bien en plural, ciertas con-
memoraciones del oficio divino. -Contra, en el senndo de to contrario 
610 que alguno dice 6 hate, es masculrnn, v. g. Defender el pro y el con-
tra; y femenino, 6 a lo m6nos ambiguo, cuando en el lenguaje familiar 
equivale a contradiction, obstaculo 6 dificuttad, v. g. La contra que eso 
liens, puts hai quien (lice, El contra que coo bete. Como teela del 6r-
gano es femr•nino.- Corbata, por el adorno quo se pone at rededor del 
cuello, sigue el genero do su terrninacion ; y es masculine por el ministro 
de caps y espada, y per el quo no sigue Ia carrera eclesiastica ni Ia de 
toga. - Cora es nasculmo equivaliendoa p6rroco 6sacerdote. -Chirtmla 
es femeniuo,cuando signifies un instrumeuto mtisico; y masculine, cuando 
se refrere al que 10 loca. - Fantasrna es masculino en lodas sus acepcio-
nes, menus la do espantajo. - Fararnalla por euredo es femenino, y per 
el enredador es mascutino. - Gallina por corbarde me parece comun, y 
no femenino, coma to pone,ja Academia. - Guarda es comun, A denota 
Is persona que esta encargada del cuidado de alguna cosa, 7 femenino 
en codas las demas acepciones. - Es maseulino guardia, Si denota at 
que to es de S. Al., y femenino, cuando espresa el cuerpo de genie ar-
mada que dettende algun puesto 6 persona, 6 la misma custodia b guardia 
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d (I). Los que terminan de cualquier otro modo, son del 
genero masculino (2). — Por esta misma regla son mascu- 
linos todos los nombres que solo tienen plural, Si este no 

hecha por esta gente. — Justicia es masculino significando el magistrado 
mayor quo habia en Aragon, 6 siendo sin6nomo de alguacil mayor; on cuyo 
sentido esta ya anticuado. — Levila, por cl diac000 6 el quo pertenece a 
la tribu de Levi, es masculino; pero cuando significa una especie de vestido 
de los hombres, es femenino. — Llama es del genero femenino : solo 
cuando si-nifica el cuadr6pedo de este nombre de la America meridional, 
en Ira on la clase de los comunes. — Jtfapa por carta $eografica es mascu-
lino; y femenino en el lenguaje familiar, por escelencia 6 ventaja on cual-
quier ramo. — Algunos auteponen los artfculos masculinos a nada y no-
nada, diciendo, (in nada, un nonada; pero es mas seguro hacerlos feme-
ninos. — Si pagoda es masculino, como .o sienta el Diccionario de Ia Aca-
dentia, sera significando el sacerdote que sirve en la pagoda, 6 el idolo do 
la misma ; pero por el templo, nocede dejar de ser femenino. — Plane- 
ta, como cuerpo celeste, es del gCnero masculino; y del femenino como 
una especie do casulla.— Posta es masculino en Ia acepcion del que (a cor-
re. — Recluta, por el soldado que ha sentado voluntariamente plaza, es 
masculino ; y femenino, siempre que signifies et reemplazo de tropa. — 
Salvaguardia solo es masculino en el sentido del guards que se pone a al-
guna cosa; yen todos los demas to creo femenino, por mas que la Acade-
tma diga otra cosa en su Diccionario. — Solo, denotando el subaiterno 6 
segundo de alguno, es masculino; y como una figura de los naipes, fe-
menino. — Tema, como proposicion 6 asunto de un discurso, esla dotado 
del gencro masculino; y del femenino, significando obstinacion 6 mania. —
Trompeta, instrumento de guerra, so distingue de Ia °persona que to toca, 
en que el primero es femenino, y of Segundo masculino. — vista, solo 
cuando designa al quo hone el empleo de tal on las aduanas, es masculino, 
y saga to es tambien unicamente significando ei postrero en el juego. 

(1) Son masculinos adalid, alamud (ant.), aimed, ardid, dspid, ttaud, 
azud, cdsped, buIsped, laud, sad y talmud. 

(2) Son tanias las terminaciones do los nombres del genero masculino, 
y tan crecido el numero de las ese,epeiones que alg unas comprenden, quo 
es necesario, para la debida claridad, tralar de cada terminacion por sepa-
rado. 

De los nombres acabados en e. 
Son femeninos adulo ue ( ant.) aquoeltirle, alache alarije, alaude 

aljarje, dlsine, anagduidet  ace (por pajaro), avenate, azumbre, bar-
baric, base, breve (nota de musica), cachtnmle, calvtcie, cal to. capetardente 
(ant.), caridtide, carne, caldstrofe, cerlidumbre, cicloide, e/dmide ant.), 
clase, clave (en Codas sus ,;ignitiieaciones, mCnos on la de clavicordio), cle-
mdtide. cohorle, cornpage, congerie, consonante (hablandose de Igs Ie 
tras que to son ), corambre, corrfente, comic (en el sentido de residencia 
del monarca, de comitiva y do obsequio ), costurnbre, case (ant.), crash-
dc (ant.), crec'ente ( no significando uno do los cuartos do la lung 6 una 
de las figuras de los escudos de armas), crencle (ant.), cumbre, cltinche, 
descendiente ( ant. por bajada), dulcedurnbre, efigie, egtlope, elatine, elip-
se,.enante, epipdelide, cringe, escorpioide, esferolde,especle, estacte, 
eslirpe, estrige, eti6pide, falange, farce, fambre 6 fame (anl.•) jaringe, 
Ease, fe,.feb;e, frase, fuente, galactite, ganapierde, genie, grege (ant.), 
grinalde, hambre, helice, hemorroide, herinionite, herrumbre, hipoclstide, 
Hipocrene, hajatdre, hasty( ant. ), hose (ant.), hueste, fndole, ingte, in- 
temperie, istlq'. ge, jiride, juque, labe (poco usado.), landre, ldpade, la-
rinye, laude, leche, legurnbre, libredumbre ( ant.), limpiedumbre ( ant.). 
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acaba en as: los bofes, las angarillas. Sin embargo son 
, i iasci'iliuos afueras y cercas, termino de los pintores, y fe- 
,neninos anexidades, creccs, efemericles, escurrimbres, 

liebre, li9ndre, lite, lumbre, (lave, madre, mansedumbre, menquante 
( menos cuando se habla de los cuartos de la luna), mente, mese (ant.), 
miente (ant.), mole, molicie, nrono.strofe, muchedumbre, nmerte, mugre, 
nave, nieve, noche, nube, olunplade (ant.), onigaie, opoponace, palu-
de (ant.), pri lace, p,, ralaje, paraselene, parse (es mascuhno, cuando sig- 
oirica el correo estraordinario 6 cl despacho que Ileva), pate p7tente, 
pelde, pelitre, pe„diente (es masculino, si denota cl adorno de )as orejas), 
eplide,perdurable. pe.sadunebre, pe.ete, pirdmtde, pfxide, p lanicle, 

plebe. pieyade, podre, podredumbre, progenie, prole, quejranbre (ant.),  
guide, raigambre, salsedpmbre, salumbre, salve (una oracion a la V irgen 
santisima), sangre, •anie, seance (en geometric) eerie, aerie, semibreve, 
servidrubre, serpiente, sierpe, simiente, .sirte, sucednmbre (ant.) suerte, 
superficie, tangente, lam/c, (came, feamide, techunibre, tetnperfe, tilde 
(por cosa mininm ), tingle, (once, Torre, trabe, troje, ubre, urdiembre 6 
prdimbre, vacanle, variance, vdrice, veste (ant.), vislumbre, vordgine, y 
unas pocas vows rnas, facultalivas sodas 6 mui poco usadas. — Cerrt• le, do- * ,l
e, eslatnbre. hiperbole, mnje, pringue, puente, tilde (la virgulita sobre 

 las Tetras), time y it spode son ambiguos : vinagre es femenino en el ha-
bla familiar de la provincia de Madrid, como azeite en lade Valladolid; mas 
los escritores los haven conslantemente masculinos. — Arle en el singular 
Ileva siempre el articulo masculino : el ante, aunque los adjetivos que se 
le unen, pueden ser masculinos 6 femeninos: en plural es femenino, cuan 
do junto con un adjetivo denota ciertas profesiones 6 ramos, como los or-
tes rnecdnica.s, has bet/as urges. las arses liberates; pero en los demas 
casos se usa de ordinario en el gr'nero masculino, v. g. Los arses para r :eager pezes, los arles de la gramdtica y de to rethrica. — Par mas que 
corriente sea del genero femenino, se dice dejarse llevar del corriente 6 de 
Is earriente; circunstancia de que se aprovech6 Mclendez para poderlo 
usar como masculino en la oda be unas palomas, que es la XIII del tomo 

I  priutero : 

Y at eo riente se entrega 
quo la va on Ims tlevando. 

Cuando digo, En mi anterior del dia 22 del corriente, rno es ya sustantiva 
esta palabra, sino adjetiva, pues so sobrentiende mes.—Eslravagante, por 
raro 6 ridiculo, es rnasculino; y femenino reliri(•ndose a las Constiluciones 
pontificias. — Frente es femenino, meuos cuando siguifiva Is fachada, el 
objeto delantero 6 esterior de una cosa, por ejemplo, el jrrnre de un edi-
/icio, el Jrentetie un balotion, estor o ponerse at frentedetinnegocio6 
,le una elnpresa. Sin embargo, Quintana dice h5cia el fin de la Vida an 
Gran Capstan: El Cobierno a cuya freute e•taba el duque de Albra — 
Lente es ambiguo, y no comun, segun equivocadamente se le designa en 
lanovena edicion del Diccionario do la Academia.'— diimb,e por la mint-
brera es femenino; y masculino, si denota las varitas que produce. —
:nnje es, Began el Diccionario, masculino y femenino. — Postre es femeni-
no en is frase adverbial a la poi i.e. 

Dc los acabados en I. 
Son femeninos graciadei, grel, lei, espicanardi, patmacristl, y todos 

los nombres derivados del griego, que tienen el acento en la pentiltima 
6 antepentiltima, como diesi, diGcesi, tnetr6poli. pard/rani. 
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fasces, fauces, Ttesperides, lsiades, hipocrenides, flares, 
preces, tes!irnoniales. trebedes y ve/ambres por velacio-
nes. — Modales y puches se usan indistintainente en uno 
y otro genero.—Pares es inasculino, menos cuando equi-
vale a placenta. 

De los acabados en j, 
Los cuales se escribian antes con x, solo hai uno femenino. que es troj. 

Dc los acabados en 1. 
Son femeninos algazul, cal, capital (la metrbppli), cdrcel, cal, cordal, 

docretal, hiel inlet, pajarel, pastoral, piel, sal, .%eilal y vocal (la Tetra). 
—Canal es masculino, cuando si iiifioa los de navegacion, 6 figuradamente 
el media por donde se sabe, cousigue 6 indaga alguna cosa, 6 los conduct. 
tos por donde circulan la sangre y otros humores del cuerpo: en las demas 
acepciones es fernenino. — Moral es del g6nero masculino designando un. 
5rbol de estc noaibre • y del femenino, cuando signifies la facultad que trata^ 
de las huenas costumbres, 6 Ia conducta del quo las tiene. —Sal es usado 
como si fuera ambiguo, cuando va acompanado del adjelivo amnnfaco y 
no Ileva articulo, v. g. Una buena d6sis 'le sal amontaco 6 amonlaca; 
pero con el articulo solo tengo por bien dicho, La sal amonlaca. 

De los acabados en n. 
Son femeninoslos verbales on on que se derivan de nombres 6 verbos que 

existen en nucstra lengua, 6 estan tornados de nombres latinos en to lambien 
del g&nero femeuino. A esta clase pertenecen armazon (comp voz rle car-
pinteria, 6 significando Ia accion y efecto de armar), barbechazon, binazon, 
cargazon. cavazon,clauazon, oracion•  palazon, poblac on, propension, 
segazon y trabazon, que vienen de armar, barbechar, binar,cnrgar•, ca-
var, clavar, orar•,palo,pob'ar, propender, segarytrabar;y complexion,  , 
condicion, jurisdiction, ocasion, polucion, religion y razors, que no son 
otra cosa que ei complexio, conditio,jurisd , cfi,, occacio, pollutio, re-
ligio y ratio con terminaciones castellanas. Hai con todo unos cuanlos ver-
bales derivados do verbos Castellanos, que son del g6nero masculino ; pero 
n6tese que es min raro el que acaba en ion (termination cast exclusiva-. 
mente del genero femenino), y quo tienen de ordinario una fuerza aumen-
tativa, conro so advierte en aprelon, araliOn, empa/on, etcontron, e.ctru-
ion, forcejon, lirnpion, re,balon, reventon, salpicon, irasgnilon p al-
gun otro. Hai ademas estos pocos nombres terminados en n del gi•nero fe-
menino: acion, arrmnazon, clin 6 crin, dia.cen, heron, irndgen, ploma-
aon, snrtett, .Cason y sien. — A mdrgen lo da por ambiguo Jovellunos en 
los ttudimentos de gramdttea castellana, y tambien la Academia en la oc-
tava edition do su Diccionario; pero esto necesita aclararse pars evitar Co-
da equivocation. Este nombre es siempre femenino en plural , y no deja 
de serlo en singular sino cuando significa el mIrgen de un libro; y aun en-
t6nces es masculino solamente respecto del articulo definido q ue lo pre-
cede, y no respecto de los adjetivos que se be juntan , puts decimos At 
mdrgendo voldmen, y, El tomb esl6 escrito d media nidrgen —Orden, 
en Ia signification do la colocacion, clase, seric 6 sueesion de las cosas, 6 
del Sacramento de este notnbre, es masculino; pero si denota el decreto 6 
mandato de una autoridad, el estatuto de algun cuerpo 6 el mismo cuer-
po, es femenino. Se dice por tanto, Df6 entonees S 61. la 6rden, Para que 
las Ordenes m•litare.c se coloca..en segun el 6rden acostumbrado, d,^krr-
dose preceder de, las religiosas, y mucho mss de tins 6rden tan esclarecida 
eomo la de santo Domingo. Con todo en la Vidu de tternan Perez del Pul- 
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Observaciones generales. 

Todos los compuestos conservan el genero de su 'segundo 
simple, si este se halla en singular : por cuya razon son fe-
meninos aguamiel, cerapez, contrahaz, portabaridera, 
tragaluz; y masqulinos archilaud, guarducanton, porta-
fusil y gloriapatri , pues patri es de este genero, por en- 

gar, escrita por Martinez de 1a Rosa, leemos ra la pig. 11 : Caminar en bue-
❑a 6raen; toque de ningun modo debe disimularse. No puedo mirar sine 
Como una inadvertencia, que el academico que puso la nota de is pagina 
XXIX del pr6logo al tomo segundo de las obras de Moraiin (edicion de 
Madrid de 1830) dijera : Y solo se reciben de los 6rdenes reiig:osos lee- 
ciones de piedad etc. I  mistno digo do este otro pasaje de Quintana en 
la Vida de Fr. eartolomd de las Cdsas : Se hizo religioso de aquel 6rden 
en el ado de 182.2. Acaso to dira asset autor de quien cstraol6 esta noticia. 

De los acabados en o. 
Solo se esceptlian mano, nao y testudo, que son femeninos. — Pro tfene 

ambos generos en el signiicado de provccho 6 utilidad, v. g. iluen pro 6 
buenapro to haga; aunque ahora es mas corrienle to ultimo. En el sen-
tido de la preposicion latina pro es siempre masculino, pues solo decirnos, 
Defender el pro y el contra. 

De los acabados en r. 
Son femeninos bezar, bezoar, por, labor, mttjer, segur, zoster, y tree 

6 cuatro mas de mui puce uso. — Mar es ambiguo, si bien sus compuc,stos 
bajamar, pleamar, estrellamaretc., son fe.meninos; pero unido a los nom- 

.  bres adridlico, caspin, negro, oceano etc., es precisamenle tuasculino. 
Cuando se junta con adjelivos de dos terminaciones, vaidra mas hacerlo 
masculino, coma mar borrascoso, alborotado; pero con los de una, di-
suena m6nos La mar bonancible. En ei plural es siempre masculine: 
las mares, esas mares. —Aziicar cells califlcado equivocadamente de co-
nun, y no de ambiguo, in el ultimo Diccionario de la Academia, la cual 
preflere el genero femenino, cuando define has diversas clasps de azucar. 
Sin desconocer la autoridad de este cuerpo ni la de ins muchos que dicen 
azticar blanca, refinada etc., yo hago siempre g aatfcar del ghnero mas-
culino, unico que le dib is misma Academia en su primer Diccionario, y 
unico que to dan todos en plural, pues nadie dice Las azdcares, y pocos 
La azdicar, sino el azdcar. 

De los acabados en s. 
Son femeninos aguarras, colapfscis, lis, his, macis, mies onoquiles, 

polispdsto.s, res,.sexcuns, Los, Venus (en Codas sus acepciom sf, y los nom-
bres quo Ilevan el - acento en la penultima 6antepenultima, que son torna-
dos cast lodes de la lingua griega, v. g. bfli.r, msmopd.slos, parenesis, 
tfsts. Eseeptuanse Apocallpsi.s, dstasi-c, Genesis, herpes (si no me equi- 
voco en crier quo puede u-arse eo el singular), Iris, parenlesis y alg un 
otro, que son masculusos, y cdtis y andlisi.s, que son ambiguos. Nucttos 
hacen tambien a en/axis del g6nero masculino. 

De los acabados en u. 
Puede decirse que solo tribu es fernenino, aunque Marina, imitando5 

nuestros antiguos 4scritores, to ha empicado coum masculino. Son tam- 
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trar en ]a reala general do los acabados en i. Pero si ei se.j 
gundo de los simples esta en plural, los compuestos toman, 
el nenero masculino, segun es de ver on cortapl2imas, deo1 
grticids, escarbaorejas, ynondadientes, portaccrtas, sa= 
cabotas y tragaleguas; y con mayor fundamento se da es-
te genero a las oozes que denotan empleos ti ocupaciones 
peculiares de los hombres, v. g. guardacabras, guarda-' 
joyas, quitamanchas y sacamuelas, pues en este caso, 
nun cuando ei segundo simple este en singular, debe ser 
masculino el compuesto en razon do su significado ( Vease 
la pig. 16) , como en maestrescuela. Sin embargo guarda-
vela y tapaboca son masculinos, y a sacafaldsticas lo su-
pone femenino la Academia en su Diccionario, tai vez por 
lievar emiebida la idea de aguja. Cuaudo los nombres son 
aplicables a uno y otro sexo, so 1 ► acen comunes, segun sn-
cede en un 6 una azotacalles, un 6 una desuellacaras. 
— Escepttiase chotacabras, hombre de un pijaroi que es 
feineniuo.—Contrapeste es masculino, por estar compren-
dido en la idea general de remedio. — Hallo-a descilbreta-
lles (ant.) en. el Diccionario de la Academia como del gene-
ro femenino.—Guardantano, pasamano y trasnzano sou 
masculinos pars conformarse con el genero comun de los 
acabados en o, y lo mismo sucede con pasacalle que es del 
genero ordinario de los terminados en e, y no (lei peculiar 
do calle.— Guardaropa es femenino. signitcando la olicina 
destinada a custodiar Ia ropa; y masculino, s1 se aplica al 
sugeto que cuidpt do dicha oficina, 6 al armario dmlde so 
guarda la ropa.—Veo que Jovellanos usa varias vezes a tor- 

Lien del gtnero femenino mu, equivalente a sueno, y pu a escremento 
oozes peculiares del lenguaje familiar. 

De los acabados en x. 
Tampoco hai rnas que uno femenino, que es sardGnia. No tengo incon-

veniente en dar el mismo genero a Gnix, por mas que la Academia to Chace 
tnasculino. 

De los acabados en z. 
Son femeninos cerviz, cicalriz, codorniz, coo, cruz, choz, faz, foluz, 

foz (antic.), haz (la cara 6 Ia tropa ordenada) , hez, hoz, lorahriz, h,z, ma-
iriz, nariz, nuez, paz, perdiz, pea (no significando pescado), phmez, ratz 
sni,repelliz, tea, vez, coo, y todos los que tlenotan alguna pro p iedad a 
catidad, como altivez, doblez, nirlez, seneillez, vejez etc.; pero doblez en 
el sentido do pliegue es masculino. Portapaz es amb;guo. 
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napunta como masculino, aunque la Academia le seiiala el 
oenero femenino. — Tragaluz y trasluz son masculinos 
separ1ndose del genero de luz. — Tamiiien to son verde-
esmeralda, verdem.ontana y verdevejiga, por llevar em-
bebida la idea de color. - La Academia 41a en el Diccionario 
el genero femenino i vislumbre; pero -lo usa como mas= 
culino en el articulo Crisoberilo. 

Los aumentativos y diminutivos guardan el genero del 
Hombre de su origen : gozquecillo y leonazo son masculi-
nos por serlo gozque y Leon. Entieudese que no lo ha de 
impedir su terminacion, pues esta bace que los acabados en 
e, in y on sean masculinos, y los en a femeninos, no obstante 
el genero de los nombres de que se derivan, como lo vemos 
on pipote, peluquin, callejon y cortezon, que vienen de 
pipa, peluca, calle y corteza, y en destraleja y moquita, 
quo salen do destral y de moco. 

De los adjetivos. 

Los adjetivos tienen en general una 6 dos terminaciones. 
Si acaban en o, et e u ote, mudan la vocal ultima en a para 
el genero femenino : hombre bello, mujer bella; regorde-
te, regordeta; altote, altota. Si terminan por cualquier 
otra tetra, sea vocal o consonante, no tieuen mas de una ter-
minacion, como persa, endeble, feroa, ruin, sutil. Se es-
ceptuan al2unos adjetivos gentilicios 6 nacionales, esto es, 
que denotan la nation, provincia o pueblo de que uno es 
natural, pues muchos de estos, aunque acaban en conso-
nante, forman la termination femenina anadiendo la a, 
v. g. andalua, andaluza; espanol, espanola; genoves, 
genovesa. Hacen lo propio algunos adjetivos en n, como 
haragan, haragana; pregunton, preguntona; y los acaba-
dos en or, v. g. malhechor, malhechora; lraidor, trai-
dora; pero inferior, mayor, mejor, menor, peor, supe-
rior y ulterior solo tienen una terminacion. 

En los adjetivos de dos terminaciones sirve la primera 
para juntarse con las neutras de los articulos 6 adjetivos que 
las tienen : Lo flaco de nuestra carne; eaplicado aquello 
asi; esto sentado. 

Son mui pocos los adjetivos de tres terminaciones, pii-
diendose reducir on Castellano a los siguientes : 
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Sing. Alquno, algun 6 dlguien (para el masculino), 
alguna (para el femenino) y algo (para el neutro). 
Aquel, aquella, aquello. 
Ese, esa, eso. 	 } Para los tres gtneros respectivamente 
Este, ease, esto. 	1 
Ntnguno, ningun 6 nadie (para el masculino), 
ninguna (para el femenino), y nada (para el neutro ). 

Plur. Algunos, alqunas. 
Aquellos, aquellas. 	( Para el masculino y femenino respecti_ Esos, esas. 	 ( 
Estos, eslar. 	 vamente.  
Ningunos, nittgunas. 

Ya dire en la Sintaxis cuando ha de emplearse cada una 
de las tres terminaciones masculinas de alguno y ninguno. 

Los adjetivos mio mia, tuyo tuya, suyo suya, tienen 
otra terminacion comun a amhos generos en el singular, 
que es mi, tu, su, y de consiguiente forman dosplurales 
diversos, el uno mios mias, tuyos tuyas, suyos suyas, y 
el otro mis, tus, sus, que sirve para el masculino y feme-
nino. En la Sintaxis se esplicara el use de estas dos termi-
naciones, y tambien lo concerniente a los tres unicos adje-
tivos que hai indeclinables, a saber, cada, demas y que, 
cuyas terminaciones subsisten las mismas en el plural y en 
el singular. 

De los numerales. 

Entran en la clase de adjetivos los numerales cardina-
£63, los ordinales y los proporcionales. 

Los cardinales, que toman su nombre de ser como el 
fundamento 6 quicio (llamado en latin cardo) de las demas 
combinaciones numericas, son: uno 6 un, dos, tres, cua-
tro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dote, 
trece, catorce, quince, diez y seis, diez y siete, diez y 
ocho, diez y nueve, veinte, veinte y uno, veinte y dos, 
o veintiuno, veintidos etc., treinta, cuarenta, cincuen-
ta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, ciento, doscien-
tos, trecientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, 
setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Son todos de 
una Bola terminacion , menos uno y los compuestos do 
ciento, como doscientos, doscientas etc. 

Los ordinales, 6 que sirven para contar por Orden, son 
primero 6 primo, segundo, tercero 6 tercio, cuarto, quin-
to, sesto, setimo, octavo, nono 6 noveno, decimo 6 de- 
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cam, undeci,no u onceno, duodecimo 6 doceno, deci-
m.otercio i treceno, decimocuarto 6 catorceno, decimo-
quinto o quinceno, decimosesto, decimosetimo, deci-
,noctavo , decimonono, vigesimo, trigesimo etc., tomin-
dolos todos de los latinos respectivos. Estos son adjetivos de 
dos terminaciones. 

Llimanse proporcionales los que significan la propor-
cion que una cosa guarda con otra en razon de las vezes 
que la incluye, como duplo, triplo, triple d triplice, cud-
druplo, quintuplo etc., tomados tambien del latin. — Los 
acabados en o son de dos terminaciones, y de una Bola los 
quo concluyen por e. 

Los colcctivos, que abrazan muchas unidades, como par, 
decena, docena, catorcena, quincena, millar, millon, 
y los partitivos 6 distributivos, que senalan por el con-
trario la parte de algun todo, como mitad, tercio, cuarto 
(6 bien tercia, cuarta), quinto, diezmo, son todos ver-
daderos nombres sustantivos. 

CAPITULO II. 

DR LOS COMPARATIVOS Y SOPRRLATIVOS. - DR LOS AUMENTATIVOS ! 
DIMINUTIVOS. - DR LOS DERIVADOS. - DR LOS COMPUESTOS. 

De los comparativos y superlativos. 

Los adjetivos que espresan sencillamente una calidad sin 
aumento, diminution ni comparacion, son denominados 
positivos, y de ellos se forman los comparativos, anadien-
doles las particulas mas 6 menos; y los superlativos, con 
Ia particula mui a otra espresion adverbial equivalente, 
cuales son sobre manera, en alto grado etc.: lijero, mas 
lijero, mui 6 en gran manera lijero. El superlativo se 
forma tambien anadiendo al positivo la termination isimo, 
perosequita la vocal del positivo, cuando acaba por ella : 
de taro sale carisimo, de civil civilisimo, de cones cor-
tesisimo. 

Los adjetivos quo acaban en co y go, toman quisimo y 
guIsimo en razon de la ortografia, para conservar el mis- 
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mo sonido que tiene ]a c y la g en los positivos : riquisi-
mo, vaguisimo. — Los en io convierten estas dos vocales 
en isimo, a fin de evitar In repeticion de las dos ii : am-
plisimo, limpisimo, recisimo; esceptuandose agriisima 
(poco usado) , friisimo y piisimo. 

Los adjetivos cuya termination es ble, la mudan en bi-
lisimo para el superlativo, como afable afabilisimo; acaso 
para retener el mismo superlativo latino, que tambien con-
servan los siguientes : acre dice acerrimo, amigo amici-
simo y tambien amiguisimo, antiguo antiquisimo, as-
pero asperrimo y asperisimo, benefrco beneficentisimo, 
benevolo benevolentisimo, celebre celeberrimo, feel fide-
lisimo, fuerte fortisi2no, integro integerrimo, Libre liber-
rimo, magniJico magnificentisimo, misero miserrimo, 
munifico muniflcentisi^no, noble nobilisimo, nuevo no-
visimo, pobre pauperrimo, sagrado sacratisimo, salubre 
saluberrimo y sabio sapientisimo. Tenemos ademas a 
uberrimo, aunque no positivo alguno de donde pueda sn--
carse este superlativo latino. 

Algunos positivos terminados en iente pierden la i en el 
superlativo, porque este no la time en la lengua latina : 
tales son ardiente ardentisimo, ferviente ferventisimo, 
luciente lucentisimo, valiente valentisimo. La pierden 
igualmente algunos.que no terminan en iente, pero tienen 
el diptongo ie en la pendltima silaba, cuales son certisimo, 
ternisimo de cierto, tierno. Unos pocos, como bonisimo, 
grosisi?no, longisimo 6 longuisimo, novisimo, que vie-
nen de bueno, grueso, luengo y nuevo, convierten en o 
el diptongo ue de la penaltima. 

Este superlativo en tisimo parece de mayor fuerza en cas-
tellano que ]a circunlocucion mui con el positivo : una 
torre altisima dice algo mas que una torre mui alta. 

Tenemos unos cuantos comparativos y superlativos toma-
dos del latin, que suplen a vezes a los que da la analogia. 
Asi, en lugar de mas alto y altisimo, decimos en cierto' 
casos superior, supremo. Los nombres que tienen esta irr-
gularidad, son : 

Positivo. Comp. irreg. Comp. reg. Super[. irreg. 	Supert. reg. 
Alto 	— Superior 	(mas alto) — Su p remo 	( allisimn . 
Baja 	— Inferior 	(mas bajo) —lniimo 	(bajisimo . 
Bweno 	— Meinr 	(mas bueno) — bptimo 	(bonisimo . 
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postjivo. Comp. irreg. Comp. reg. Super!. irreg. Super!. reg. 

Grande — Mayor (mas grande) — Maximo 	(grandisimo ). 
Dialo 	— Peor 	(mas malo) — P simo 	(malisimo). 
pequefo — Menor (mas pequeno) — Minimo (pequenisimo). 

De los aun2entativos y  diminutivos. 

El aumento o Ia diminucion que pueden recibir asi los 
objetos significados por los sustantivos, como las calidades 
enunciadas por los adjetivos, se espresan eu castellano por 
medio de ciertas terminaciones, con las que a vezes damos 
tambien a entender el afecto 6 desestimacion que nos me-
recen las cosas. Al decir Joaquinito, Teresita, no atende-
mos a su corta 6 alta talla, ni a su mucha 6 poca edad, 
puesto que llamamos asi a personas grander y adultas, sino 
al carino que les profesamos. Cuando use los nombres de 
mo_ iiela y vejancon, me retiero a la conducta estragada de 
Ia primera, y a la figura ridicula y rara del Segundo, no a 
sus anos ni a su estatura. Propiamente bablando, debieran 
Ilamarse estimativos los nombres que manitiestan estima-
cion, y despreciativos los que desprecio. Pero como unos 
y otros toman las mismas terminaciones y se forman del 
mismo modo que los denominados aumentativos y dirni-
nutivos, los reduciiti i estas dos clases con arreglo a sa 
signi(icado general de aumento 6 diminucion, desenten-
diendome del particular que Ilevan unas pocas oozes, per 
denotar compasion, ternura o carino, enojo u odio, bur-
la 6 vilipendio, 6 bien cierta ponderacion. Todas estas mo-
dilicaciones necesitan un circunloquio en otras lenguas , 
mientras nosotros las espresamos por medio de alguna letra, 
6 de una 6 mas silabas puestas al fin de la palabra; lo que 
da muclio realze, gracia y riqueza a la lengua castellana. 

Diremos segun esto, que es nombre aumentativo el que, 
siendo derivado de otro noinbre, Ileva alguna de las terini-
naciones azo, on u ote (aza, ona y ota para el genero fe-
menino), anadida 6 sustituida a la del primitivo. Se agre-
ga, cuando Ia voz simple acaba por consonante; y reem-
plaza a la vocal, cuando el simple termina por ella. De ai-
gante sale gigantazo, de carne carnaza, de be/taco be-
llacon, de senor senoron, de muchacha muc/lachona, 
de libro librote, v de Grande nrandote v orandota. Eseep- 
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tuanse algunos nombres que, para pasar a aumentativos, 
pierden Ia i del diptongo ie, Si este forma la penaltima si-
laba, como pernaza y vejote (que usd Cervantes) de pierna 
y vviejo; 6 bien mudan el diptongo sue en o, como bonazo 
de bueno, boyazo de buei, longazo de luengo; y corpan-
chon, poblachon ailaden ademas otra irregularidad, pues 
se derivan de cuerpo y pueblo. — Bobalicon, bobarron, 
fortachon, frescachon, grandillon, huesarron, mozeton, 
nubarron, pobreton, ventarron, zonzorrion; hombracho, 
ricacho, vivaracho, y algunos otros aumentativos pareci-
dos a estos, pertenecen los mas al lenguaje familiar. 

De lbs aumentativos pueden formarse otros de mayor 
fuerza, v. g. de bobon bobonazo, de picaron picaronazo. 

A los nombres derivados de otros los llamamos diminu-
tivos, cuando toman las terminaciones ejo, ete, eto, ico, 
illo, in, ito y uelo ('), las pie se a?iaden a los primitivos, 
si acaban por consonante, o bien sustituyen a la vocal dl-
tima de los mismos. Los nombres femeninos mudan en a 
)a e y o finales de las antedichas terminaciones. De cordel 

Son pocos los acabados en acha, como de cueva covacha, de hila 
/u acha; 6 en aja como rodaja; 6 en ajo, como cascajo, hatajo, lagtr 
najo, ranacuajo 6 renacuajo; 6 en ato, como ballenalo, cegalo, cerva-
to, chibatto, jabato, lebralo, lobalo, mu/ago (ant.) ; 6 en aza, como hor-
naza, que es un hornillo, y pinaza, embarcacion (que tambien se llama 
pino) pequefia; 6 en azo, como picazo, el polio de la picaza ; 6 en el, como 
joyel; 6 en ego, como cubeto, mu/ego; 6 en ezno, como gamezno, judez-
no (hallase en Gonzalo de Berceo), lobezno, morezno (nombre que en la 
Cr6nica del rei D. Pedro de Castilla se da a los nifios de los moron), osezno 
(osesno segun la Academia) , pavezno (como llama at polio del pavo el Ar-
cipreste be Rita en las coplas 274 y 277), perrezno, rufezno (que Gonzalo 
de Berceo usa por rufianci/lo) y viborezno; 6 en fiche, como boliche; 6 
en it, como tambbril; 6 en ino, como anadino, ansarino, cebollino, ci-
goflino, colino, corzino, hozino, lechuguino, palomino, porcino, porri-
no; 6 en rota, v. g. lrozisco; 6 en izo, como canalizo y enllizo, que es 
provincial: 6 en ucha, como casucha; 6 en ucho, come aguilucho; o en 
on, como anadon, ansaron, cajon, callejon, carreton, cascaroncerre- 
Jon, curvaton, escotillon (escotilla pequefia), liebraston 6 lic'braton, 
limp/on, perdigon,.planton, plum/on 6ptumon, raton, torrejon, volan-
ton. Mks reducido es todavia el numero de los terminados en on quo 
significan no solo diminution, sino carencia total, cuales son pelon y ra-
bon, aunque el erudito elimologista D. Ramon Cabrera manifest6 (en un 
art/cub o publicado en el Diario de Cadiz del 28 de diciembre de 18 8) 
que ambos son derivados en on de signification pasiva, como alquilon, 
capeon (prov. capon, cebon, molilon, y denotan al que se le ha quitada 
el pelo y el ra o, 6 el pc/ado y derrabado. Tenemos unos paces diminu-
tivos en ote, que son anclote, balole, calabrole, camarote, islote, pa-
tote, perote y pipote, y iambieu en ola, ula y ulo, tornados casi todos del 
latin, como antenola, ardota, arte, iota, banderola, corola; brula, cdp

-sula, celula, cuticula, fecula (de fez 6 hez), mensula, mo/ecula, mt rula 
(ant.), pan/cub, pelicula; corpdsculo, glbbulo, opdsculo, regulo. 
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I 

sale cordelejo, de dnade anadefa, de pobre pobrete, de 
nzulo muleto, de aria arieta, de santo santico, de pi-
caro picarillo, de espada espadin, de mozo mozito, de 
arroyo arroyuelo y de rodaja rodajuela. 

Algunos nombres convierten las terminaciones ico, illo, 
ito y uelo, en ecico, ecillo, ecito, ezuelo, y otros omiten 
la e y anaden solo cico, cillo, cito y zuelo. Establezcamos 
las reglas mas frecuentes de estas variaciones. 

Todos los monosilabos que terminan en consonante, tie-
nen su diminutivo on ecico, ecillo, ecito d ezuelo, como 
florecilla, luzecita, pezecito, pezezuelo, reyezuelo, quo 
se forman de for, luz, pez y rei. No me ocurre mas que 
un disilabo, esto es, de dos silabas, que bags to mismo, p 
es arbolecico, no mui usado. Son bastantes los acabados 
en a u o que las mudan en dichas terminaciones : tales son 
buenecillo (de poco uso) , coflezuela, huevecillo, mane-
cita, obrecilla, pradecillo, truenecillo y otros. 

Los nombres en e y los polisilabos, es decir, los que tie-
nen mas de una silaba, que acaban per ]as liquidas n 6 r, 
reciben las terminaciones cico, cillo, cito o zvelo, segun 
se ve on avecilla, cofrecillo, nubecilla, sastrecillo, sim-
plecillo, vientrezuelo; autorzuelo, can"tarcico, capitan-
cillo, dolorcillo, ladronzuelo, mujercilla, pastorcillo. 
No recuerdo mas escepciones que Juan, el cual dice Jua-
nito, volcanejo que viene de volcan, todos los acabados 
en in, v. g. jardin, rocin, serafin, cuyos diminutivos 
son jardinito, rocinito y serafinito, siguiendo la regla ge-
neral, y senorito que se deriva de senor. Con todo ruin-
cico, ruincillo, ruincito vienen de ruin, y do jardin se 
forman tambien jardincico, jardincillo y jardincito. 

Varios diminutivos pierden, como en los aumentativos, 
la i del diptongo ie, si este forma ]a penaltima silaha, v. g. 
ceguccillo, ceguezuelo, dentecillo, netezuelo, pedre-
auela, serpezuela, serrezuela, ternezuelo, ventrezuelo, 
si bien son usados los diminutivos regulares ciequecillo, 
cieguezuelo, dientecillo, piedrezuela y sierpezuela, at 
modo que de bestia sale no solo bestiezuela, sibo tambien 
bestezuela, irregular.—Indio pierde la i de su ultima si- 
laba, cuando pasa a diminutivo, diciendo indezuelo. —
Otros mudan el diptongo ue en o, v. g. boyezuelo de buei, 
cobanillo de cuebano, cornezuelo de cuerno, costecilla 
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de cuesta, esportilla de espuerta, fortezuelo de fuerte, 
longuezuelo de luengo, osecillo de hueso, porquecilla de 
puerca y portezuela de puerta; pero tambien decimos 
bueyecillo, huesecillo, puerquecilla, puerlezuela.—Cor-
requela o correhuela es diminutivo de correa, como lo es 
aldehuela de aldea, callejuela de calle, canucela de ca-
ha, fehuela de lea, lamprehuela de lamprea; Antonuelo 
de Antonio, dernonuelo de demonio, judihuelo de judio, 
navichuelo de navio, riachuelo de rio; calezicp de caliz 
y costanilla de cuesta.—Piezecico, piezecillo, piezeci`o 
y piezezuelo, son los diminutivos de pie, bien que el P. 
Granada (en Ia primera parte de la Introduccion del Stim-
bolo de la fe, cap. 20) usd el regular piecillo. — Tamar-
rizquito y tamarrusquito son diminutivos familiares de 
tamano (pequelio). 

De los nombres propios son mui pocos los que, como 
Francisquito, se conforman con la regla general. — Hai 
algunos en a o as que toman las terminaciones ela o elas, 
v. g. Lvcihuela, Maricuela y Marihuela, Mencigiiela y .; 

 Matihuelas de Lucia, Maria, Mencia y Matias. Los en 
os tienen el diminutivo en itos, v. g. Carlitos, Illarquitos, 
de Carlos, Marcos. Los demas suelen Iormarse de un mo-
do irregular, v. g. Antonito de Antonio, Manolo de Ma-
nuel, Marica y Mariquita de Maria, y Perico de Pedro; 
y on algunos desaparecen todos los vestigios de su raiz, I 
siendo mui dificil que nadie adivine, por ejemplo, quo ,' 
Pepe es diminutivo de Jose; Paco, Pacho, Faco y Far-
ruco de Francisco, Belica de Isabel, Catana o Catanla 
de Catalina, Concha de Concepcion, Cola y Maruja de 
Maria etc. Aunque pudiera disputarse, si estos nombres 
son diminulivos, o bien los mismos Jose, Francisco, Isa-
bel, Catalina, Concepcion, Maria, Begun preflere usar-
los la conversacion familiar y conlidencial. — Los diminu-
tivos femeninos acaban por a en el singular y por as en el 
plural, ann cuando se deriven de un nombre que termine 
por olra letra que Is a. De Irene formanlos Irenita, y de 
Dolores y Mercedes, Dolorcitas y Merceditas. blenos si 
el primitivo femeninu es en o u os, porque.entonces con-
servan estas terminaciones: Rnsarito y Socorrito vienen 
de Rosario y Socorro, asi como Desamparaditos de De-
samparados. 
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De Jos diminutivos pueden sacarse otros mas diminuti-

vos, v. g. de Perico, Periquillo, Periquillito, y de chi-
quillo d chiquito, chiquitillo, chiquitito, chiquituelo, 
cltiquitilluelo, chiquillito, chiquirritin, chiquirritito, 
c)tiquirritillo y citiyuirrituelo. Avexes se forman de los 
nnismos aumentativos, asi de arqueton, arquetoncillo, de 
cortezon, cortezoncito, de picaron, picaroncillo y pica-
ronzuelo. 

Es digno de notarse que muchos diminutivos y aumen-
tativos, que se formarian en el principio bajo el concepto 
de tales, ban servido des para significaciones determi-
nadas, seguh aparece en azucarillo, bovedilla, cegato, 
espadin, gusanillo, husillo, islilla, ladillo, marmolejo, 
ntaton, moquillo, pastilla, peluquin y otros muchos. 

Parece superuluo observar, que no son aumentativos 6 
diminutivos todos los nombres terminados como ellos, pues 
nadie contara on dichas closes a castillo, empellon, espejo, 
flechazo, garlito, jigote, no obstante sus terminaciones. 

No seria menor equivocacion creer, que todos los nom-
bres pueden recibir las varias terminaciones que hemos es-
pecificado, para aumentar 6 disminuir su signification; lo 

•pua1 debe bacerse solo en los terminos que lo permite la 
uirania, por decirlo asi, del uso, que consiente que digamos 
piedrecilla, pedrezuela, y no pedraza; leoncillo, leona-
zo, y no leonote; cuerpecillo, corpezuelo, corpazo, cor-
panchon, y de ningun modo corpote; y gigantazo, gi-
ganton, mejor que gigan tote. El mismo uso bate que on 
algunos nombres preliramos recurrir a un adjetivo para es-
presar la idea de aumento o diminution, mas bien que va-
lernos de ]as terminaciones antedichas, siendo tan corriente 
oir, Es una ciudad mui grande 6 mui pequena, como in-

Dsolito Ilamarla ciudadaza 6 ciudadita, vozes con que Nu-
nez de Taboada ha abultado su Diccionario de la lengua 
eastellana. Sin embargo, mientras los aumentativos y di-
minutivos eslen formados con la debida analogia, no puede 
disputarse a un escritor la libertad de emplearlos oportuna-
mente, sobre todo en las comedias y cartas familiares. 

De los derivados. 

Los nombres, asi los sustantivos como los adjetivos, 
2. 
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cuando no traen origen de otros ni de ninguna de las demas 
partes de la oracion castellana, tienen el dictado de primi-
tivos, y el de derivativos 6 derivados en el caso contrario. 
Los ultimos nacen por lo comun de otros nombres, como 
de agua, aguacero y aguada, de arbol, arboleda, de Ga-
licia, gallego, de mar, maritimo, de solo, soledad y so-
litario; y los hai derivados de un verbo, los cuales se de-
nominan con peculiaridad verbales, como de amar, salen 
amador, a,nante, amado, amabilidad, de proponer, pro-
posicion, de valer, valimiento, valido etc (*)• 

(-) Son tantas las terminaciones de los derivatives, que es preciso cir-
cunscribirnos a las mas usuales y que tienen una significacion determina-
da y general, aunque no tan esciusiva que comprenda todos los nombres 
que let minan del mismo modo. 

Los on aco, acho, alla y uza denotan inferioridad, mala calidad 6 estra-
vagancia de la cosa, v. g. libraco, pajarraco; populacho, terminacho, 
vfnacho, vulgacho; antigualla, gen[ualla; canalluza, carmtza.— La 
terminacion acho da algunas vezes fuerza aumentativa a las palabras, 
como to prueban hombracho, ricacho, vivaracho. 

Ada signittca unas vezes Ia coleccion de muchos individuos 6 cosas de 
una misma especie, como armada, cabalgada, canada, estacada, ma-
nada, mesnada, lorada, vacada; y otras Ia capazidad 6 la duration de 
las cosas, v. g. calderada, cestada, tonelada; mesada, temporada. 

Esta terminacion, como tambien Co. Ida, lento, on y or sirven Para 
los sustantivos que signilican el auto de hater alguna cosa, d dan la idea 
en abslracto del verbo de que Sc derivan 6 con el cue guardan relation, 
Y. g. algarada, azeitada , bujada, puflalada; cuchfcheo , gfmoteo; par-
tida, salida; aprovechamiento, mantenimiento; observation, lurbacion; 
dolor, hervor_ 

Los verbales en mento 6 miento tienen unas vezes fuerza solamente acti-
va (y estos son los mas), como abarcamfeuto, acompattamfento, cerca-
miento, cerramiento, fzrsgirniento, tocamiento, tralamiento; otros activa 
y pasiva, cuales son molimiento y prendimiento, que significan el acto de 
moler yser molido, el de prender y ser prendido; otros activa y recipro-
ca, v. g. abandonamiento , abatimiento , ajamiento , armamento , ca-
samiento, perdimfenlo salvamento, que son el acto de abandonar 6 
abandonarse, de abatir i abatirse, etc., etc. ; en algunos la ballarnos recf-
proca tansolo, como en acaloramiento, laundimiento, rendimiento, tulli-
miento, voleImiento; en otros neutra, por ser esta la mas ordinaria de los 
verbos de que se derivan, segun se advierte en cesamiento, crecfmien[o, 
lucimien[o, nacimiento; siendo poquisimos los que, come vencfmien[o, la 
ti enenunicamente-pasiva,pues denota el acto y efecto de ser uno vencido. 

En ado  to terminan muchos nombres que denotan empleos 6 digni-
dades, 6 el distrito y jurisdiction de las mismas, como arzobfspado, con-
dado, electorado, pap ado; canonicalo, cardenalato, deanato, genera-
tab, priorato. Concubinato significa el train 6 cohabitation con una con-
cubina. — La terminacion ado sefiala ademas el cuerpo 6 congregacion de 
las personasconstituidas en dignidad, v. g. apostolado, senado. En los ad-
jetivos (presclndiendo ahora de las signiticaciones que tienen como parti-
cipios pasivos) denota la semejanza con alguna cosa, en cuyo caso suele 
preceder at nombre Ia particula a v. g. acaballado, to que se parece at 
caballo, alagartado, to que tiene 1,os colores de la piel del lagarto. 

Significa ajo Is ruindad de Ia cosa, 6 el desprecio que hacemos de ella, 
corno bebistrujo , colgajo , comistrajo ( mezcla estravagante de mania- 
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De los corrapuestos. 

Los unos se forman de dos nombres, v. g. aguachirle, 
barbilampino, gallipavo, nuestramo, pelicorto, punta-
pie, otros de nombre y verbo, v. g. quitasol, perdonavi-
das, sacabtitas; otros de nombre y adverbio, v. g. biena-
venturado, recienvenido; otros de nombre y. preposition, 
v . g. anteojo, concunado; otros de dos verbos, como ga-
napierde; otros de dos verbos y un pronombre, como 

res), escobajo, espantajo, latinajo, terminajo, pintarrajo, trapajo. 
Las terminaciones at, ar, ego, eno, esco, tco, it 6 taco denolan comun-

mente en los adjetivos Is simple calidad de la cosa : asi artificial, carnal, 
igual es 10que tie no 

if io carne, igualdad; 
mortal to que esta sujeto 

a lam 9 al aquilonar y familiar lo que pertenece al aqui-
Ion y a )a familia; aldeaniego y veraniego to tocante a la aldea y al vera-
,o; ,noreno, obsceno, lo que tiene el color de las moros, y to que incluyo 

obscenidad; duetbesco, gigantesco t picaresco,villanesco,to perteneciento 
a las duenas, gigantes, picaros y villanos; anacordt£co y profetico to que 
es propio de los anacorelas y profetas; cocheril y escuderit lo que perle-
nece it los cocheros y escuderos, y arenisco y leoantisco lo que est6 mez-
clado con arena y lo que es de levante. —Nose apartan de esta idea las 
terminaciones ego y esco, siempre que se aplican a los gentilicios, Como 
manchego, paste go, riberiego; arabesco, chinesco, turquesco. Crislia-
nesco es 10 que remeda los usos de los cristianos. 

En los nombres sustantivos, las mismas terminaciones at yam, y tambien 
eda y edo, sirven para los nombres colectivos que comprenden muchas 
cosas 6 individuos de una misma especie, Como acebuchal, arena[, rome-
rat; colmenar, olivar, pajar, Palomar, Pinar, tejar; alameda, aliseda, 
arboleda, fre.sneda, olmeda; acebedo, vifledo 6 infinitos otros. 

Los derivados en an, ana; in, ma; on, ona; or, ora; muchos de los 
cuales s4san de ordinario comno sustantivos, equivalen en ciertu modo it 
los participios activos con que guardan relation. Iiolgazan, holgazana es 
el que 6 la que holgazanea; bailarin, bailarina. el 6 Ia bailante, eslo es, 
e16 Ia que bails, que es el modo mas corriente de espresar los participios 
activos en nuestra lengua; burlon, burlona, el 6 Ia que se burla por ha-
bilo, pues Ia lerminacioa on afade alguna fuerza especial a los derivados, 
Como tambien se observa en muchos de los acabados en or, v. g. en alho-
rotador, habladoretc.; si bien abrazador, amenazador, a.sestador, signi--
Scan simplemente el que abraza, amenaza 6 asesta. De los derivados en on 
unos tienen signification activa, Como maroon, otros pasiva, segun queda 
dicho en Ia nota de Ia pig. 30, y los mas son aumentativos, v. g. bocon, 
Moron, pregunion. — Algunas de dichas Lerminaciones sirven ademas para 
los nombres gentilicios, segun se ve en aleman, catalan y mallorquin. 

Los en ancia, ancio, anza, encla, ez eza, dad, icia, ia, ud y ura, de-
nolan la calidad gen6rica de las cosas, A la idea en abstracto del adjetivo 
del verho, de que Lrae su origen el nombre : abundancia, fragrancia; 
cansancio, rancio (es mui corlo el numero de los de esta termination); 
danza, mudanza, templanza; dolencia, obediencia; lobrequez, rusti-
quez; presteza, simpleza; bondad. ma/dad, posibilidad; malicia, peri-
cia; alegria, cortes£a; exaclitud, pronlitud; picadara, vestidura. 

Es casi peculiar de adjetivos la termination alto, y denota Ia perte-
nencia, procedencia 6 el pueblo de naturaleza, V. g. aldeano, castel£ano, 
cortesano, persiano, romano, sevillano. 
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hazmereir; otros de verbo, pronombre y adverbio, como 
hazlealld, y en Ia formation de correveidile entran tres 
verbos, un alijo y una conjuncion; y olros finalmente de 

Las terminaciones ante, ario. ante, ero, ista, y tambien Ia or, indican 
generalmente et destino, secta, profusion, oflcio 6 ocupacion. Por ejemplo : 
comediunte,sobrestante; herbotario, lapidario; escribienie, inlendente; 
.sornbrerero, zapatero ; caluini..ta, organtsta, pleitista; pinior,ioreedor. 
Ario es igualmentc termination de algunos adjetivosque denotan aptitud, 
propension 6 cierta calidad, segun to demuestran facilitario, perdulario, 
vtfYionario. En los sustantivos denota Ia persona a cuyo favor so hate algo, 
como se ve on arrendalario, benefl iario, censuario, eesionario,concesio-
nario, consignalario, leyata,•io,vray+dalario,rensntciatario,usuario, usu-
fructuario, aunque alguna vez siguil'ica to opuesto, como en penxionario, 
que es el gtte paga la pension, y noel quo Ia recibe; 6 bien ci silio donde 
se guardan muchas cosas de la especie que los mismos manifieshm,6 aquello 
que las contiene. Por esto campanar+o , herbario, o.sario, relicario, sa-
grario qnieren decir el lugar donde estan las campanas, as yerbas, los 
huesos, las reliquias, las cocas sagradas; y anti(onario, devocionario, ejem-
plario, epislolario, los libros que comprenden las antifonas, las devocio-
ties, los ejemplos 6 las epistolas respectivamente. — Dc dichas terminacio-
nes Ia aria se halla on algun gentilicio, V. g. baleario, canario, el natural 
de las Islas baleares y el de Canarias, yen muchos la era, segun to prue-
ban ceclavinero babanero, taronconero y otros. Son rarisimos los pa 
tronimicos de esta termination, como icario. — Era es tambien termina-
eion de las palabras quo signilican localidad, como derrumbadera, desem- 
barcadero, granero, lavadera, matadero, picadero. 

La termmaeion asco (en los masculinos y asca en los femeninos) liene 
unas vezes fuerza diminutiva, como en pincarrasco (una especie de pino 
pequeno) y vardasca (vara delgada); aumentativa otras, v. penasco (pe-
ns gran a ), nevasca  ca 6 neva ,  o ( temporal de mucha nieveg); yen algunos 
casos sirve para las vozes coleclivas, segun se ve en el mismo nevasca, y 
ademas en hojora-'ca, que es un conjltnto do hojas. 

Con Is termination astro denotamos inferioridad on sumo grado: ca 
maslro, crilicastro, fi'oso(astro, p oetastro no son otra cosa quo una cama 
pobre, un p6simo critico, un fil6sofo despreciable, y un poeta uien no 
mlran con olds halagueiios las nueve tiermanas. Tambirn airy ara los 
grados de parentesco entre las personas que mas do ordinario se odian 
que se estiman , como hermanastra, hermanastra, hijastra, hijastro, ma- 
^irastra, pudrastro. 

Aza es termination, coma ya hemos dicho de los nombres aumentativos; 
pero se halla tambien en algunos que signiilean cosas de inferior calidad, 
segun to demuestran .sangraza 6 sanquaza, vinaza, las vozes provinciales 
melaza y oleuza, y aun madraza es Ia que por sobrado com p laciente con 
sus hijos los mina demasiado, yes do consiguiente ma!a madre. Una idea 
algo parecida de inferioridad, mezelada con asco, nos escitan aguaza y 
itabaza. 

La azgo,(quo algunos escriben, segun Ia costumbre antigua, adgo) esta 
destinada a senalar los empleos, encargos, prerogativas, jurisdiccion, y a 
vezes cl parentesco de las personas representadas por los sustantivos do quo 
so derivan : v. g. albaceazgo, alguacilazyo, almiranlazgo, compadraz-
go, rnayorazgo, patronazgo, villazgo. 

La azo significa geueralrnente el golpe dado con arms instrumento is 
otra cosa: balazo, rodazo, flechazo, latigazo, varazo. l'!?sta termination 
y Ia on sirven, segun poco ha se ha esplicado, Para los aumentativos, y 
sin embargo on lechazo, el coderillo tierno, y iechon, el cochinillo que 
mama, igualmente que en los Yarios diminutivos espresados on la nota de 
la pag. 30, nos sugieren la idea do pequeficz. 

Es privativa la termination We do los nombres que denotan la capasldad, 
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Hombre y alauna de estas particulas corn ponentes : a, ab, 
ttbs, ad, ante, anti, circum o circun, cis, citra, co, corn, 
con, contra, de, des, di, dis, e, em, en, entre, equi, es 

posibilidad , aptitud 6 miIrito para algo, cuales son aborrecible, crefble, 
iteiable, mudable, tachable. Para igual objelo suele servir la lerminacion 
ero, como se advierte en easadero, crecedero, cobradero, cocedero, cot-
gadero, comedero, contadero, cumplidero, divididero, hacedero, pere-
tedero. ° 

l;nto y efio significan en los adjetivos la calidad del sustantivo de su ori-
gen , y muchas vezes en un grado especial : asi aaarienro es el que esti 
tarsi  poscido de la avaricia, cenieienlo to que Liene el color de ceniza, pot-
rorieuto to que se halla cubierto de polvo, sediento el que tiene mucha 
sett, agrazer]o to que participa de las calidades del agraz , aquileito el que 
se distingue por su Hartz parecida at pico del aauila, gvijarretto to quo 
abunda en guijarros 1riqueA O to que acne el color del trig o, pedigiteflo, 
el pesado en pedir, halagtleuo, ris ,effo etc., aquel que habitualmenle ha-
laga 6 re• Sin embargo Ilamamos calent.mienlo at que hone algo de calen-
tura, ysudoriertto at que esti un poco sudado.—Hat tambien machos gen-
tilicius en eko, V. g. ulcaraarelio, alcarrefo, estrerneilo, madriletlo, ma-
laguetlo. 

Otros gentilicios acaban en es, v. g. alaves, aragones, frances, portu-
ques; siendo pocos los derivados en es, quo, como corids y rnontailes, no 
pertenecen a dicha clase. 

Con las terminaciones este y estre se traducen las estis y estris latinas, 
peculiares de los adjetivos que incluyen la idea del sustantivo de que traen 
u origen , como campesire, celesle, to que es del campo 6 del ebb, 6 

pertenece a ellos. 
La termination ez no solo sirve para los sustantivos abstractos, segun in-

es indiqu6, sino tambien para los patronimicos. Es sabido que A[varez, 
nominquez, Ferndndez, LDpez, Nditez, Perez, Rodriquez, Sdnchez etc., 
rueron los nombres dados al prineipio a Ios hijosde los Alvaros, Domingos, 
Fernandos, Lopes, Nunos, Peros 6 Pedros, Rodrigus, Sanchos etc. 

Ezno lleva consigo la idea de ltequenez, como to prueban los diminuti-
vos mencionados on la nota de la pig. 80, y rodezno, cllindro que viene a 
ser una rucda pequefia. Clemencin tree ( pig. 448 del tomo 3° de su Co-
mentario)que con alguna semejanza de esta termination llamamos chozno 
at hijo del biznielo. - 

La circunstancia de estar hecha una Cosa de otra, 6 bien de parecerse 6 
pertenecer a ella, se expresa en muchos adjetivos con la termination ino, 
v. g. acerino alabastrino, ambarino, cervino, cipresino, corderino, cor-
oino, cristahino, ferino. Por dicha razon sirve frecuentemente para los 
gentiliclos, v. g. alca.taino, alicantino, bilbaino. 

La misma termination ino, igualmente que izco y uzco, manifiestan la 
tendencia del cuerpo a ser de este 6 del otro color : azulino, p"rpurino, 
blanquecino, blanquizco, negruzco es to que lira a azul, ptirpura, blanco 
o negro respectivarnente. 

En isrno Lerminan as oozes colectivas que espresan la reunion de todos 
los que pertenecen i una religion, sects u opinion, asi catolicismo, /iloso-
(ismo,udaismo, prolestantismo; las que denotan la propiedad caracte- 
nstica de las personas 6 cosas, como fariseisrno, magnetismo , pedantis-
mo;T las que empleamos para sefialar en las (rases la construction que es 
peculiar de cada lengua, V. g. yalicismo, grecisrao, hispanisrrro. De Ix 
primera de estas tree clases tenemos una palabra en isma, a saber, moris- 
rrla, la coal no solo significa la sects de los moros, sino una multitud de 
ellos. 

Isla se aplica cast siempre it las personas que siguen una profesion 6 
secta, conro aparece en dentista, juri.sta. naturalista , vtoltmsta; ateia-
ta, tomista; y tambien 6 las que tienen el habito 6 la costumbre de ha- 
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d ex, estra, im, in, infra, inter, intro, o, ob, per, por, 
pos, pre, preter, pro, re, retro, sa 6 za, se, semi, sesqui, 
sin, so, sobre, son, sos, su, sub, super, sus, tra, trans 6 
tras, ultra, y vice l vi, que es su abreviacion. De todas 

cer ciertas cosas, como to demuestran bromista, calculista, pleitista. 
No denota generalmente on los adjetivos, que se tiene la fuerza 6 vir-

tud de hacer algo, como confortaliuo, destructivo, imp edilivo, provoca-
livo. En algunos equivale at participio activo, v. g. afirmativo, ahorra-
tivo, compa.sivo, contentivo, devolutivo, discursiuo, figurat£vo, reflexi-
vo, vengattuo, que signitican to quo afirma, ahorra, compadece etc. En 
otros, y acaso en el mayor numero , se reviste del signiticado del participlo 
pasivo, como abusivo, adoptivo, alternativo, consuetivo, convulsivo, 
derivative, electivo, jurlivo, recitativo, volivo, los cuales vienen a ser 
sin6nimos de abusado adop tado, etc. Abortivo significa to que bacc 
abortar, y 10 abortado 6 el aborto. Carztativo, facultativo y unos pocos 
mas denotan to que es propio de Ia caridad 6 facultad, 6 to que pertenece 
a ellas; y ejecutivo lo que ha de ejecutarse pronto, como pensativo el 
que piensa profundamente.  

Izo signilica en. los sustantivos Ia persona que tiene el encargo 6 cutdado 
de alguna cosa, segun es de ver en boyerizo, cabrerizo y yeguerizo; y en 
los adjelivos, la disposition 6• tendencia a alguna calidad fisica 6 moral : 
bermejizo, cobr£zo, en('ermizo, llovedizo, movedizo, olvidadizo, rojizo; 
y tambien la capazidad 6 aptitud para algo, v. g. caedizo, cocedizo, com-
prad£zo, heladzzo r  regadizo, serradizo. 

Orr£o y orro indican diminucion 6 desprecio, v. g. aldeorrio y aldeor-
ro, bodorrio, que es un mat casamiento, ceporro (lacepa vieja)., ven-
torro, villnrrio. 

Oso maniflesta abundancia on grado aventajado, v. g carilloso, pasmo-
so, pedregoso, plumoso, sustancioso, vanaglor£oso. Los verbales en oso 
denotan casi siemp re que los sustantivos a que se juntan, tienen disposi-
cion para ejercer 6 producir la action del verbo, como engafloso,espan-
1050, vergonzoso; siendo poqu£simos los que equivalen a los participios 
pasivos, como v£tu_peroso que es to mismo que vztuperado. 

Oso, como tambien ento, izo, usco, moditican el significado•del primi-
tivo, cuando so habla de colores, v. g. verdoso, amariillento, rojizo, par-
dusco. 

La termination ote imprime a los pocos derivados que Ia Ilevan la idea 
de desprecio 6 de ser la cosa dc mala calidad, coal aparece en aimodro-
te, quisote ( guisado grosero), rnonigote, pegote. 

Las terminaciones uco y ucho;que son poco comunes, parecen reser-
vadas para Las cosas despreciables 6 malas, como so advierte en carruco, 
casuco, frailuco, hermanuco; animalucho, avechucho, blancucho, que 
es un blanco sucio, calducho, cogucho (el azdcar de inferior calidad), 
meladucha ( especie de manzana Basta)y papeluc ho. 

Udo denota alguna calidad en alto grado; por to que barbudo, colmillu-
do, dentudo, lorzudo, huesudo, testarudo signi£iean uno quo tiene las 
barbas mui pobladas, grandes colmillos, dientes desproporcionados, es-
traordinarias fuerzas, mucho hueso y suma obstinacion; y asi pueden con-
siderarse como aumentativos de los adjetivos con quienes dicen relation, 
como to es barbudo respecto de barbado, y caprichudo y jorzudo relati-
vamente a cap•ichosop a fuerte. 

Uno es casi peculiar de los adjetivos que denotan lo que es propio de al-
guna clase de animates, 6 pertenece a ella, como boyuno, cabatlttno, ca-
bruno, carneruno, cervttno, chotuno, hombruno, lebruno, ovejuno, 
porcuno y vacuno. Esta termination sirve para denotar vileza y desprecio. 

or to que se llama perruna no pan moreno y grosero que se amasa para 
los pert us. 
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dare ejemplos : Atambor, absuelto, abstenido, adjunto, 
anteiglesia, antisocial, circumpolar, circunvalacion, 
cismontano, citramontano, coopositor, composition, con-
discipulo, contrabajo, decaimiento, despegador, direc-
tor, disgusto, emision, embolso, encubrimiento, entre-
talladura, equidistante, espurgo, estrajudicial, imposi-
ble, intitil, infraescrito, intercesion, introducir, opues-
to, obligatorio, perturbation, pormenor, pospuesto, pre-
existencia, preternatural, procuration, reenganche, re-
trotraer, sahumo, zaherimiento, seduction, semidios, 
sesquimodio, sinrazon, socapa, sobresuelo, sonata, sos-
tenimiento, supresion, subarriendo, superfino, suspen-
sion, trasudor, transmutation 6 trasmutacion, ultra-
montano y vicerector. 

Como casi todas son verdaderas preposiciones, latinas 6 
griegas, que nada significan por si solas en castellano, ]as 
denominan comunmente los gramaticos preposiciones inse-
parables; mas no siendo tales preposiciones en nuestra len-
gua, habiendo algunas, como el sa o za, son y sos, que 
tampoco lo son en aquellas, y contindose entre ellas varias 
de nuestras preposiciones; he preferido comprenderlas to-
das bajo la denomination generica de particulas compo-
nentes. Antepuestas a las palabras, sirven para aumentar, 
disminuir o variar el significado del simple, con arreglo a 
Ia fuerza o valor que tienen en Ia lengua de que las hemos 
adoptado. 

Debo advertir, que no obstante que en este capitulo se 
trata solo de los nombres compuestos, cito aqui varios ejem-
plos de verbos compuestos 6 derivados, ya por la dificultad 
de encontrar nombres en que se hallen ciertas particulas 
componentes , ya porque ]a fuerza de estas es Ia misma , 
cualquiera que sea la parte de ]a oration en que se las in-
troduzca. 

La a, que nada influye en la signification de algunas vo-
zes, porque to mismo es adoctrinar, arremolinado y asal-
monado que doctrinar, remolinado, salmonado; varfa 
conocidamente la de otras : abatir, acallar, acortar, alar-
gar, aprobar, apuesto, asolar, atraer, aunque tienen al-
guna relation con batir,'callar, cortar, largar, probar, 
puesto, solar y traer, no son ciertamente sus sinonimas. 
En mucbas palabras arguye semejanza 6 participation de 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



GA 	DE LOS NOMBRES COMPUESTOS. 

las calidades de la voz primitiva, segun se advierte en abru-
tado, afrancesado, amojamado, aplomado etc. Precede 
por to cowun a los verhos que denotan Ia action, 6 el use o empleo del nombre de que se derivan, segun to eviden-
cian abotonur, ab,  azar, acunar, adoctrinar, amortajar, 
amostazar, apasionarse, apechugar, aprestar,  , aprove-
char, arrodrigonar. — Los autiguos la usaban en muchi-
simas vozes en pie at presente se omite, como en abajar, 
acalumniar, acaladura, acerca, afjacion, ataladrar etc., 
y la omitian por el contrario en aigunas, en que ahora es 
indispensable, puesto que decian bastecer, delgazar, divi-
nar, postar, rebanar, rebatar etc. 

Ab y abs denotan segregation 6 separation: asi absuelto 
es suelto 6 libre de algun cargo; abstener, tener el apetito, 
deseo etc., separado de alguna cosa. 

Ad equivale a nuestra preposicion a, de. modo que ad-
junto no es mas que junto a aquella Cosa, a que el discur-
so se refiere. En mucbos cases solo sirve para dar mayor 
fuerza at signilicado del simple, como en el anticuado ada-
mar, que quiere decir amar con vehemencia, y en adop-, 
tar, que es prohijar, porque optamos o aceptamos con pre= 
dileccion particular a Ia persona que prohijamos. 

La preposition latina ante denota, como nuestro adver-
bio antes, prioridad de lugar 6 tiempo, cual se ve en an-
teca,nara, antecoger, antesala. Algunas vezes se inclina 
mas a la signiticacion del adverbio delante, 6 nuestra pre-
posicion ante, pues entra en dicciones pie significan la co-
sa que se pone delante de otra, asi en antecama, anteojo, 
antepecho. 

Anti, que es la iinica preposicion griega de que nos va-
lemos en composition, retiene per to comun su siguificado 
de contra, bien en las vozes puramente griegas, como an-
ticritico, antipatza, antipolitico , bien en las hibridas, 6 
formadas de dos idiomas, como antipontificado, antiso-
cial. 

Circum, que se escribe circun, cuando no le sigue la b 
o la p, signitica al rededor. Poe esto circuncidar es cor-
tar en derredor; circundar, dar una vuelta at rededor; 
circunvalar, cenir en derredor una ciudad, una fortale-
za etc. ; circunvecino es el que est6 at rededor, como pue-
blos circunvecinos; y circunspecto es el que mica at re- 
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*dedor do si, 6 examina las cosas con detention y por todos 
sus lados. 

Las pocas vozes en que se hallan ]as preposiciones lati-
,,as cis y citra, conservan toda la fuerza de su signiticado, 
quo es de la parte de acd, como lo observamos en cis-
nzontano, cispadano y citrarnontano. 

Co y corn, aunque solo se hallan on composicion, no son 
otra cosa que la preposicion con, 6 implican por esta causa 
compania, reunion o cooperation de varias cosas 6 perso-
nas. Asi conllevar es Ilevar con otro algun trabajo, pe-
na etc. ; componer es poner 6 arreglar muchas cosas jun-
tas; comprometer, promoter quo pasaremos por la deci-
sion de un tercero ; compartir, partir las cosas en partes 
proporcionadas; coapdslol, el que es apostol juntamente 
con otro; consentir, es sentir con otro, pues esto es nece-
sario para que adhiramos a lo que el quiere 6 piensa , que 
es to que significa consentir; condiscipulo el que es dis-
cipulo, al mismo tiempo que otro, del maestro de ambos ; 
cohabitar, hater vida maridable con alguna persona, y 
correlativo lo que tiene relation con otra cosa. De cuyos 
ejemplos se inhere. que ]a particula con pierde la n, cuan-
do el simple principia por vocal 6 por h; que la muda en 
m, por una regla de ortografia quo se pondra en su lugar, 
siempre que la sigue la b 6 la p, y en r, cuando el Segun-
do simple empieza por esta consonante. 

Las palabras, en cuya composicion entra ]a preposicion 
contra, denotan, ya to que esti opuesto a otra cosa 6 la 
invalida, v. g. contrabateria, contracedula, contracosta, 
contraescritura, contrapilastra; ya lo quo se deriva a ori-
gina de algo, 6 simplemente dice relation con ello, como 
su principal, v. g. contracambio, contracanal, contra-
macstre, contrabajo; ya la cosa quo sirve do precaution 6 
de resguardo a otra; como contraamura, contrahilera, 
contrasena; ya finalmente to que imita a alguna cosa, do 
donde saca su fuerza el verbo contrahacer. 

De, des, di y dis comunican a los compuestos la signi-
ticacion contraria de sus simples, segun se advierte en des-
concierto, despegar, dificil, disfavor y disparar; vozes 
que signitican to contrario precisamente que concierto, pe-
gar, facil, favor y parar. En algunos vocablos, como en de-
generacion, aunque no signilique to contrario del simple, 
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denota una cosa mui diversa 6 apartada de este. —Des ma-
nifiesta a vezes que se deja de bacer aquello que el simpl e 

 significa, sin hater por eso to contrario, v. g. desamparar 
es no amparar a uno a quien antes patrocinabamos, sin pa-
sar a la parte de perseguirle. Asi desamorado significa sen-
cillamente no estar enamorado, y desamar se toma gene-
ralmente per no amar en nuestros buenos escritores, aun-
que hai pasajes en que parece sindnimo de aborrecer. —
Tanto des como dis no hacen en algunas ocasiones mas que 
dar una signiticacion, ya aumentativa, ya distributiva, at 
simple, v. g. descollado, despartir, despicarse, dispo-
ner; y en otras apenas varian el significado del simple, co-
mo desecar, discantar y discurso (cuando se toma por el 
curso 6 duration del tiempo) , que vienen a ser sinoni.mos 
de secar, cantar y curso. — Desalarse es correr con mu-
cho afan y de cousiguiente con muchas alas, migntras pa-
rece que debiera significar desprenderse de ellas. 

E, es 6 ex sirven pars espresar la action de espeler 6 
arrojar alguna cosy de un lugar. Por to mismo varian poco 
la signification del simple, si este lleva ya embebida aque-
lla idea, como sucede con emanar y espeler; pero se ve cla-
ro la fuerza que aiiaden en emision y esclamar, por ejem-
plo, y mas aun en los nombres que denotan que alguna 
persona ha salido del cargo que ejercia, v. g. en exprior, 
exprovincial. 

Las vozes compuestas de la preposicion entre Ilevan em-
bebido su significado de interposition 6 colocacion entre 
varios objetos. Por esto entretejedor es el que mete hilos 
en la tela para que forme labores, entrecejo el espacio que 
divide las cejas, y entretiempo las estaciones medias entre 
invierno y estio. En ciertas dicciones corresponde a los ad-
verbios mat, lijera 6 escasamente: asi entreabrir es abrir 
6 medias, entrecano el que no esta cano del todo, entreor-
dinario to que es algo mejor que to ordinario, entretalla-
dura media talla, y entreuntar significa untar porencima. 

Equi, voz latina que denota igualdad, significa to mis-
mo en las pocas en que se halla, tomadas todas del latin , 
como equilatero, equivalencies, equivoco. 

Estra es la preposicion extra de los latinos, y significa 
como entre ellos fuera de, segun aparece en estrajudieial 
y estraordinario. 
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La preposition latina in corresponde exactamente a la 

castellana en, y se convierten en im y em con arreglo a los 
principios de nuestra ortografia, cuando va a continuation 

suya una b 6 una p.—Tanto la in 6 im, como la en 6 em, 
lievan consigo una signification, ya de empuje, como en 
engolfar, inflamar, influir, infundir; ya de localidad, 
Como en embeber, encastillar, zmponer, insacular; ya de 
action, como en encubrimiento, enlutado. En ciertas vo-
zes solo determinan su significado en cuanto es algo diverso 
del que tiene el simple, como encargar, encerrar, impre-
sion, impugnar; y en otras apenas ailaden cosa alguna, 
porque enalbardar, enarbolar, encabestrar, inaugurar, 
inflexion, informar 6 intentar se diferencian mui poco de 
albardar, arbolar, cabestrar, augurar, flexion, formar 
y tentar. Pero to mas frecuente es usar de in como una 
negation que destruye el valor de la voz simple, v. g. im-
prudente, inddcil, irresoluto.—N6tese que la particula in 
pierde la n, cuando Ia palabra empieza por r, duplican-
dose esta letra, pars conservar la pronunciation fuerte que 
tiene al principio de toda diction, v. g. irregular, irreme-
diable. 

Infra denota que esta ]a cosa puesta bajo de otra, segun 
se ve en infraescrito, esto es, abajo firmado; 6 que es me-
nos principal 6 notable que to designado por el simple. Por 
este motivo, siendo el dia primero y ultimo de una octava 
los mas solemnes de ella, se da el nombre de infraoctava 
a los seis intermedios. 

Todos los compuestos de la preposition latina inter par-
ticipan de su significado entre, como interlocution, platica 
entre muchas personas, interponer, poner unas cosas entre 
otras, intervenir, meterse en un negocio como autoridad 6 
Como mediador. 

Lo mismo se verifica en las pocas dicciones que se com-
ponen del adverbio latino intro; pero todas son, 6 pura-
mente latinas, como introducir, introito; 6 bien anticua-
das, pues abora decimos entrometerse a to que antigua-
mente intrometerse. 

0 is ob y per anaden fuerza 6 vehemencia at simple : asi 
obligar es ligar, atar 6 mover eficazmente a alguno, per-
turbar es turbar en gran manera, perilustre, mui esclare-
cido, perdurable to que dura tan to que es eterno; y to 
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mismo so advierte en obsequiar, observar, persistir res-
pecto de los simples latinos sequor, servo y sisto, que no 
tenemos en castellano, pues servar esta ya anticuado. — El 
verbo perjurar se esceptua de dicha regla, cuando significa 
jurar en falso, y la confirina, equivaliendo a maldecir o 
jtlrar con calor. 

En los pocos vocablos on que entra la preposicion por, 
conserva su significado : pordiosero quiere decir el que pi-
de por Dios, y por'Inenor las circunstancias o particulari-
dades de una Cosa. 

Pos, que es el post de los latinos 6 nuestro despues, o 
pre, que es antes, anaden sus respectivos significados a los 
simples, segun aparece en posponer y preocupar. Sin em-
bargo pre sirve a vezes solo para auwentar la signification 
de los nombres 6 verbos a que se agrega, como en precla-
ro, predominar, preerninente, prefulgente, prepotente. 

Preter viene de la preposicion latina prceter que significa 
sobre, mas alld; y asi se nota en las poquisimas vozes que 
del latin hemos adoptado, en cuya composition entra, co-
mo en preterir y preternatural. 

La particula pro modifica de diversos modos la significa- 
cion de los simples. Unas vezes la contrae a casos particu-
lares : asi se nota en proclarnar, quo es clamar, 6 gritar, 
para que lleguen a noticia de todos ]as 6rdenes, baudos etc. 
de la autoridad publica ; y on procrear,, que es producir 
engendrando : lo mismo debe entenderse de promediar, 
prometer, promover y proponer. Otras, denota que la per-
sona goza ciertas prerogativas 6 parte de la autoridad propia 
del empleo quo desiana la voz simple, como proconsul, 
propretor. En alnunas palabras manifiesta antelacion, como 
en progenitor. Pero los nombr's que empiezan por pro, 
son casi todos latinos, y solo pueden mirarse como compues-
tos con relation a aquella lengua; mas no respeclo de Ia 
nuestra, cuando no existen en ella los simples de que se 
forman. 

Re manifiesta repetition, como en rearar, reexaminar; 
.aunque en alguuos casos solo da mas fuerza al simple, co-
mo_en reagudo, reamar; 6 tija su signiticacion de un mo-
do particular, v. g. en representar, reposo, resolucion..A 
consecuencia de su oticio mas general forma parte de algu-
nos nombres que designan ciertas piezas. oticinas etc. rope- 
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tidas, como se nota en reckmara, recocina. Hai vozes en 
que, lejos de aumentar 6 doblar el re la fuerza del simple, 
la disminuye , como en reblandecer, rebullirse, redolor, 
rehuir, resentirse, resudar. 

Las pocas vozes en e.uya composicion entra el adverbio 
latino retro, llevan embebida la idea de volver atras, con 
arreglo a 10 que significa aquel. Asi to vemos on retrotraer 
p retroventa. 

Sa o za se ballan en mui pocas vozes, y en todas sirven 
para darles una nueva signification, sin desviarlas entera-
,nente de la de sus primitives. Zabullir es hater mover o 
bervir el agua metiendo algo debajo de ella, zaherir, he-
rir a alguno motejindole, sahumar o zahumar, dar a las 
cosas un humo purificante u oloroso. 

Se entra unicamente en Ia composicion de algunas pala-
bras latinas, signiticando segregation 6 abstraction, segun 
de abs dijimos, v. g. seduction, separar. 

Semi es palabra latina equivalence a mitad 6 medio, y 
tal es su fuerza en todas las compuestas, v. g. semicirculo, 
semidios, semivivo. Por esta razon denota a vezes inferio-
ridad 6 imperfection, come en semipoeta, serniracional, 
porque no es ciertamente gran poeta el que lo es a medias, 
ni tiene buen seso el que no goza de racionalidad completa. 

La diction indeclinable latina sesqui equivale a vez y 
media, y esta misma fuerza conserva en sesquilatero, ses-
quipedal y sesquitercio, que nos vienen del latin. 

Como la preposition sin denota falta 6 carencia, comu-
nica esta fuerza a sus compuestos sinra,on y sinsabor. 

So que significa debajo, imprime generalmente esta idea 
a los compuestos, v. g. sobarba, socalzar, socapa, soca-
va, sollamar, sopalancar; pero en algunos debilita el sig-
niticado del simple, como en soasar y sofreir, asar y freir 
lijeramente. 

Sobre denota adicion, v* g. sobrecarga, sobreceno, so-
brecincha, sobrecubierta, sobrevenir; o las cosas que re-
caen 6 estan sobre otras, v. g. sobrecama, sobrecarta, so-
brellevar, sobremesa, sobrepuerta etc. 

Son debilita un tanto la signiticacion del simple; por to 
que sonreirse, sonrosar, sonsacar denotan reirse lijera-
mente, dar una media tinta de color de rosa, y sacar poco 
a poco y ocultamente; y sorregarse (donde Ia n se ha con- 
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vertido on r por la razon apuntada en la pig. 45 hablando,l 
do la in) significa humedecerse lijeramente un campo d e 

 resultas de haberse regado el inmediato. 
Con el sos y sus damos a entender que la action del ver-

bo es en la parte superior, 6 que viene de arriba, como en 
sostener, que es tenor de arriba, y suspender, colgar arri. 
ba. Son poquisimas ]as palabras en que esta particula se 
convierte en sor, como en sorprender, que algunos escrito- 
res antiguos dicen sosprender, prender 6 coger stibitamente, 
y por to mismo con veutaja o superioridad. 

Sub por el contrario significa debajo, o segundo en Or-
den : asi subdividir es dividir una parte de to quo ya es-
taba dividido, de modo que es una segunda division; sub-
teniente, el segundo del teniente 6 el que bate sus vezes; 
subterraneo, to quo esta bajo de tierra. -- Esta particula 
pierde la b, cuando el simple principia por m 6 por p, v. g. 
suministrar, sumision, suplantar, suponer, supresion. 
En surrepticio se toma en lugar do la b una r por la razon 
que se apunto at hablar de ]a in. —Se convierte en so en 
los compuestos castellanos que no tienen dependencia del 
latin, como se ve en socavar, sochantre, conservando en 
todos la fuerza de sub. 

Super manifiesta siempre superioridad, sobra, 6 aumen-
to cuando menos ; idea que comunica a las palabras en en-
ya composition la hallamos, cuales son superabundancia, 
supereminencia, superfino. 

Tra, trans o tras significa at traves 6 de la otra parte; 
y tal es su fuerza en casi todas las oozes compuestas donde 
se encuentra, como en tramontar, transpasar o traspa-
sar, trasluz. En algunos verbos denota la remotion de un 
lugar a otro, v. g. trasferir, trasponer; en mui pocos, 
v. g. trasloar, hater las cosas con encarecimiento o exagera-
cion; o bien hacerlas lijerame ite, como on traspeinar, 
trasudor; o por fin hacerlas mat y equivocadamente, segun 
lo vemos en trasoir.—Otras vezes es el adverbio tras o de-
tras, como en trascoro, trascuarto, trastienda. 

Los pocos nombres en que se halla la preposition latina 
ultra, retienen su signification de mas ally 6 de la otra 
parte. Esto se echa de ver en ultramar, ultramontano, 
ultrapuertos. 

Vice es un ablativo latino que significa vez, y cuando 
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concurre pars ]a formacion de una palabra, es dando la 
idea de que una cosa sustituye a otra 6 hace sus vezes, co-
mo on vicealmirante, viceprovincial. En virei y vireina 
so ha suprimido la silaba ce. 

Seria sobrado largo dar reglas sobre la derivation y com-
posicion de los nombres, y hater ver todas las alteraciones 
que sufren respecto de sus primitivos; to coal se aprendera 
poco a poco facihnente con la lectura de los buenos libros. 

CAPITULO IV. 

DEL ARTiCULO Y DEL PBONOMBHQ. 

EL articulo es una palabra corta que, antepuesta al 
nombre 6 a alguna otra parte de la oration que Naga sus 
vezes, senala la especie a que pertenece el objeto, 6 bien 
nos sirve pars empezar a determinar el individuo de que 
hablamos, a mas de designar siempre su numero y genero. 
Un, una es el articulo indefinido,  de que nos valemos 
para significar en general alguna especie, v. g. un rio, una 
fiesta, unos bandoleros, unas vides; y el, la, lo el arti-
culo definido,  con que principiamos a singularizar un ob-
jeto determinado, v. g. El lobo que to ha moidido; los 
fraudes empleados por los vendedores de caballerias. 

Declination del articulo indefinido. 
;s. 

Singular. I Un, para el masculino. 
( Una, Para el femenino. 

Plural.... Unos, para el masculino, y 
( Unas, para el femenino. 

El articulo definido se declina asi : 

El, para el masculino. 
Singular. I La, para el femenino. 

Lo, para el neutro. 

Plural.... Los, para el masculino, y 
( Las, para el femenino. 

El pronombre es un signo que indica las personas que 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



is 	 DEL PRONOMBRE. 

intervienen en la conversation. Como estas no pueden see 
etas de tres, la que habla (yo o nosotros), aquella a quien 

 se dirige la palabra (tu 6 vosotros), y la persona o coca de 
que se trata (el, ella, ello, y ellos, ellas), por eso en nin-
guna lengua puede haber mas que tres pronombres propia-
mente dichos, que eon los llamados personales por los gra-
maticos. Estos pronombres tienen verdaderos casos, y su 
declination es como sigue: 

Sing. Po, en el recto. 	 ) Para ambos gAneros, segue ei 
Me, en el caso objetivo. 1} sexo de is persona a que se 
Ml y Ine, en los cases oblicuos. 	refiere. 

Plur. Nos, pars todos los cases y los dos glneros; pero mas comun-
mente se usa de Nosoiros, Para el masculine, y de Nosotras, para el fe-
menino. 

Sing. Tft, en el recto.  
Te, on el objetivo. 	 Be los dos gAneros como 10. 
Ti y te, en los cases oblicuos. J 

Plur. Vos, para todos los cases y los dos generos, y Vosotros, para el 
masculino, y vosotras, pars el femenino. 

Os, para todos los cases, menos el recto, y para los dos generos. 

Sing. El, ella, ello, para el masculine, femenino y neutro respectiva-
menle on todos los cases. 

Le y to, la, to, en el case objetivo para dichos tres generos,y 
Le, para todos los generos en el case oblicuo, que Llamas los 

gramaticos daiivo. 

Plur. Ellos, para el gSnero masculine, y 
Elias, pars el femenino en todos los casos. 
Les y los, para el masculine, y 1 en el objetivo. 
Las, Para el femenino. 	f 
Les, para ambos generos en el dativo. 

Este pronombre suele tomar st y se para los casos obli-
cuos, y se para el objetivo de ambos numeros. Se dice por 
to mismo, El hombre piensa de Si, y, Los hombres pien-
san de si; El prefirid tomarse un veneno, y, Ellos pre-
firieron tomarse un veneno; El rico no puede acostum-
brarse, y, Los ricos no pueden acostumbrarse. 

Los pronombres que suelen los gramiticos denominar 
demostratir•os, que son aquel, ese, este, y sus compues-
tos aquelotro, aquese, aqueste, esotro y estotro; los co-
nocidos con el nombre de indefinidos 6 indetermninados, 
alguno , ninguno, otro; los pusesivos, mio, tuyo, suyo, 
nuestro, vuestro, y los relativos, cual, cuyo, que, quien, 
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ao son mas que verdaderos adjetivos; y la declination de 
Jos  que tienen alguna irregularidad, queda ya anotada en 
Ia pag 25. 

CAPI.TULO V. 

DEL TERBO. - DE SUS MODOS Y TIEMPOS. 

El verbo es Ia parte de ]a oracion que espresa los movi-
,nientos o acciones de los seres, la impresion que estos can-
an en nuestros sent.idos, y algunas vezes el estado de los 

tuismos seres, o la relation abstracta entre dos ideas. 
El verbo recibe ciertas terminaciones, que constituyen 

reunidas su conjugation, en la cual hal que considerar 
cinco cosas, a saber; las letras radicales, la voz, el mo-
do, el tiempo, el n¢imero y la persona. 

Llamamos letras radicales las que subsisten sin sufrir 
mudanza alguna en todas ]as variaciones de Ia conjugation, 
y son precisamente las que-preceden a las terminaciones 
ar, er 6 it del infinil.ivo : seran de consiguiente am las le-
tras radicales del verbo amar, conced de conceder, y com-
bat de combatir. 

Voz activa es ]a que espresa Ia accion que recae en la 
persona o cosa,. que son el objeto de Ia accion. En, El al-
guacil persigue a los ladrones, aquel es la persona agen-
te de la persecution, cuyos resultados padecen los ladrones. 
En ]a voz pasiva pasa a ser supuesto 6 nominativo el que 
era persona paciente 6 acusativo en la oracion de la forma 
activa, como sucederia, Si dijesemos, Los ladrones son 
perseguidos por el alguacil. Espresamos tambien la voz 
pasiva con las terceras personas y la reduplication se, co-
mo, Propzisose la transaction por los arbitros; Divul-
yubanse estos rum ores por los mal intencionados. Y en 
este giro se calla por to comun la persona agente, por ser 
tacit de suplir, espresando solo la paciente, v. g. La casa 
se quema (por el fuego); Se sabian los resultados (por las 
genies). Pero cuando la sentencia toma el caracter de im-
personal, se coloca el verbo en el singular, y lo que es ob-
jeto de su aceion , va regido de la preposition a, verbi gra- 
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cia: Se atropella a los desvalidos; Se detesta a los nzal-
vados. Estos ejemplos nos demuestran que carecemos de 
verdadera voz pasiva, pues tenemos que apelar a un cir-
cunloquio 6 rodeo para suplir Ia pasiva de Las lenguas sa-
bias, que esta reducida a una sola diction. 

Los modos indican la manera con que at hablar conside-
ramos la signiticacion del verbo. Son cuatro, injfnitivo, 
indicativo, subjuntivo a imperazivo. El injinitivo toma 
su nombre de que no determina el tiempo, la persona ni 
el numero. Es, digimoslo asi, el verbo en abstracto, cuyo 
si ;nificado fijan otras palabras: en, Yo quise amar, se re-
here a una cosa pasada y a la primera persona del singular: 
en, Tu no piensas sino en anzar, bablamos de una cosa 
que esta haciendo la segunda persona de dicho numero; y 
en, Aquellos se desdenaran de amar, significamos lo que 
nun han de ejecutar personas de la tercera del plural. Lo 
mismo exactamente puede aplicarse at participio y al ge-
rundio, Begun luego direnmos. El primero do estos es un 
verbal que participa del signihicado del verbo y de Ia de-
clinacion del nombre. Hai uno con signification activa, 
amante, y otro que la tiene pasiva, amado. El gerundio 
es'otro verbal, de signification activa 6 neutra, que con-
serva siempre el regimen del verbo; lo que rara vez hacen 
los participios activos. No se puede decir amante a los 
hombres, sino, de los hombres, como si fuese el verbal 
amador, at paso que no puede dejar de decirse, amando 
a los hombres. Las terminaciones del participio ante ente, 
ado'ido, y la del gerundio ando iendo, como que perte-
necen al infinitivo, necesitan de un verbo que fije el tiem-
po, la persona y el numero : Fui, soi y sere amante 6 
amado, son los tres tiempos de pasado, presente y futuro, 
como lo son Estuve, estoi y estare amando.-- El indica-
tivo espresa la idea del verbo sin dependencia de otro, aun-
que uno do sus tiempos pide la coexistencia de algo, y otro 
una condition, para completar el sentido de la frase : Yo 
amo; jo ame; yo amare; Yo amaba cuando vine; Yo 
amaria, si encontrase una persona digna de mi carino. 
— Por el contrario el subjuntivo tiene que ir unido a otro 
verbo, bien esplicito, bien sobrentendido, que lo deter-
mina, y con el cual so enlaza pot medio de alguna partfcula 
conjuntiva: Espero que Yd. le hable. En, Dios to haga, 
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se suple, Ruego a Dios que to haga. — El imperative 
sieve de ordinario para mandar, y algunas vezes para acon-
sejar, suplicar 6 permitir: Estudia la leccion; Procurad 
ser virtuosos; Prestarne to ausilio; Guardadlo para 
vuestro uso. 

Si to que el verbo significa, sea accion, estado o existen-
cia, coincide con el acto de la palabra, se dice que esti en 
tiempo presente; si se verifico antes de enunciarlo, que. en 
preterito, y Si ha de suceder 6 existir despues, que en fu-
ture. Iiai pues tees tiempos fundamentales, porque todo 
suceso tiene que considerarse en calidad de actual, de pa-
sado 6 de venidero. Mas como to pasado puede enunciarse, 
bien bajo de un respecto vago, bien con la circuostancia 
de ser reciente, 6 remoto, 6 de haberse verificado simulta-
neamente con otra cosa; y to futuro puede tambien mi-
rarse simplemente come tat, o indicarse si esti mas o me-
nos distante, 6 bien si pende el acontecimiento de alguna 
condicion; y pueden ademas darse terminaciones en el ver-
bo que se empleen promiscuamente para to presente, to pa-
sado y to futuro; he aqui el origen del mayor ntimero de 
tiempos que nos presentan algunas lenguas, segun que va-
elan poco o mucho las terminaviones de su conjugacion. 

No puede tener tiempos el infinitivo propiamente.dicho, 
ni el participio ni el gerundio, que son terminaciones de 
este modo, Begun arriba se ha demostrado. 

La uaturaleza del iudicativo permite que sea el modo 
mas abundante de tiempos. Yo amo en el momento en que 
to estei diciendo: aqui tenemos el presente. Ame, tat vez 
ayer, acaso dos anos pace, 6 en mi juventud; y al hablar 
de esta pasion mia, quira la considero aislada a indepen-
diente de cualquier otro suceso : tal es el caracter del pre-
terito absolute (el perfecto de los gramaticos ). Amaba yo 
el juego pasta que me castig6 su inconstancia: mi afi-
cioii a jugar y mi escarmiento coexistieron en una misma 
epoca ya pasada; por esto me parece mas significativo Ha-
mar preterito coexistente at imperfecto de los gram.iticos. 
Amare dentro de una bora, maiiana, de aqui a seis meses, 
o cuando los estudios me permitan jacar at amor : este es 
un futuro cobsoluto, porque puede ser proximo o remoto, 
y acaso ponder de una condicion. Pero at tiempo que la re-
quiere en la mayor parse de los cases, Yo amaria, si en- 
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contrase una persona digna de mi carino, ningun non;-
bre le cuadra con tanta propiedad como el de fiituro con.-
dicional 

El subjuntivo tiene solo cuatro tiempos, todos de un ca-
racter particular por los oficios quo este modo desempena. 
y por el use que haeernos de sus diversas terminaciones. 
Desde luego no hallo on general las calidades de presentv 
en el quo denominan tat los gramalicos: en, rllanda S. it!. 
que venga; Guardeme el cielo de semejante desgracia. 
y on casi todas las demas frases en que entra este tiempo, 
observo que so hahla de cosas venideras; por esto to llama 
ficturo. El que conocen con este nombre los gramiticos, es 
on verdadero futuro conditional; pero de clase distinta 
que el de indicativo, en razon del modo a que cada uno 
pertenece. El do indicativo pide la condition on otro incise 
de ]a frase: No me salvaria de la muerte, si allegase las 
riquezas de Creso; y cuando to precede Ia particula si , es 
Como dubitativa, y no como conditional: Dudo si vondria 
con malas intenciones; Pregunte si le visitaria. El de 
subjuntivo por el contrario forma el mismo la condition: 
No me salvare de la muerte, aunque 6 si allegare las 
riquezas de Creso. Las locuciones de los dos tiempos de 
subjuntivo que llevamos esplicados, pertenecen con toda 
claridad a sucesos que ann han de realizarse.. No asi aque-
Has para las que se emplea la terminacion ara era. Tiene in 
signification de preterito en, Le obligaron a que se rin-
diera; Bien pudiera haber venido antes; No me la ar-
ranearan de las manos ni media docena de hombres, 
y en todos los casos en que so usa por el preterito Ilamado 
pluscuamperfecto de indicativo, corno, Tan poco atina-
do anduviera 1 habia andado) en sus disposiciones. De 
presente en, Quisiera coserle ehora mismo a punaladas. 
De fut.uro per fin en muchas de las oraciones condicionales, 
como, Diera limosna, si mis facultades me lo permi-
tiesen, quo vale to mismo con corta diferencia quo, Dare 
limosna, cuando mis facullades me to permitan. Vease 
por que me he decidido i dar a este tiempo el nombre de 
indeinido absoluto, ya que so indole es alto parecida at 
aorist) de los griegos. El mismo caracter time el tiempo 
en ace -se. En la frase, Le obligaron a que se rindiese. 
hablamos de on liecho pasado: de uno que parere presence 
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o. Le cosiera ahora mismo a pui aladas, si le tuviese 
entre mis manos; y de uno futuro en, Diera limosna, si 
mis facultades me lo permitiesen. Se ve por los dos ejem-
plos ultimos, que cdando este tiempo entra en una frase 
condicional, no puede emplearse mas que pars espresar 
on cl la condition, y por esto to llamo indefinido condi-
_eio,e.al, para diferenciarlo del absoluto. Queda demostrado 
por to dicho el poco fundamento con que los gramaticos 
comprenden en la clase de preteritos estos dos tiempos, y 
el ninguno con ueforman uno solo de tres terminaciones 
tan diversas, como ara, aria, ase, debiendo resultar un 
tiempo de calla una, y perleneciendo la segunda at indica-
tivo, Begun to espongo con ahuna estension at fin en Is 
nota C. 

El modo imperativo no puede tener mas que futuro: to-
do to quo se manda, aconseja, suplica 6 pet-mite, ha de ha-
terse, y to ha de ejecutar la persona del singular o plural, 
a ]a que dirigimos la palabra. i'or esto no tiene mas que un 
tiempo, y solo una persona en cada numero, quo es en 
efecto Is unica que hallamos con termination distinta de 
las de los otros tiempos: Haz o hated tal cosa. Si digo, 
Playa el, hagamos nosotros, hagan ellos tal cosa, em-
pleo ya personas del futuro de subjuntivo, y se entiende 
que digo, Mando que haga el, que hagamos nosotros, 6 
que hagan ellos tal cosa (` ). 

Con una inconsecuencia mui digna de reparo, los mis-
mos gramaticos que amontonan en un solo tiempo las ter-
minaciones ara aria ase, los forman diversos de cada frase 
que resulta de is union del verbo haber con el inlinitivo 6 
con el participio pasivo de los verbos. Los modos y los 
tiemnos no son distintos sino cuando v-aria la terminapion 
del verbo, y no hai mas razon para pretender que habia 
de amar, habrd amado sean otros tantos tiempos del ver-
ho amar, que para decir que vol a probar, queda senta-
do, to son de los verbos probar y sentar. Sin embargo me 
Dare cargo en Ia Sint6xis de estos tiempos compuestos, 
que nada tienen que ver con la conjugation del verbo. 

El n2imero determina en el verbo, si el supuesto es un 
tiombre del singular 6 del plural. 

(-) Yease la nola i) del fin. 
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El verbo, ya en razon de su terminacion, ya por el pro-
nombre que se le anade, desigtia si es yo el supuesto, y 
entonces toms la denomination de prinzera persona del 
singular; la de segunda, cuando es el pronombre txi; y la 
de tercera, siempre que es supuesto un nombre singular 
diverso del yo o del tu. Nosotros, Bien espreso, bien so-
brentendido, sehala, siendo supuesto del verbo, la prime-
ra persona del plural; vosotros la segunda, y los demas 
nombres piurales son precisiimente de la tercera. En cas-
tellano basta decir hablo, porque su terminacion sapone 
el yo, asi como en hablas se suple el tu, y habla solo 
puede referirse a un tercero que no sea yo ni is . El nomi-
nativo de hablamos no puede dejar de ser nosotros, el de 
hablais es vosotros, y el de hablan otras personas 6 cosas 
diversas de nosotros y vosotros. 

Entre las muchas denominaciones que reciben los ver-
bos, en razon de su significado, son las mas frecuentes las 
que siguen. 

Verbo neutro 6 intransitivo es el que no admite objeto 
esterno sobre que recaiga su action, como andar, nacer, 
pasear, salir, pues a lo mas pueden usarse algunos come 
leciprocos, v. g. pasearse, salirse. 

Sustantivo el que signitica la existencia, estado 6 sitna-
cion de las personas 6 cosas, y sucle servir para agregarles 
alguna caliticacion, come, Aquiles fug valiente; Ambrosio 
estuvo pesado; Existia en. aquel Llano una torre. 

Primitivo se llama el que no se deriva de ninguna parte 
de la oration castellana, como prender, rer; y derivado, 
per el cootrario, el que trae su origen de alguna palabra 
de nuestra lengua, bier sustituyendo simplemente la ter-
minacion del verbo a'la uitima vocal del nombre, 6 ana-
diendola, si este acabe por consonante, como de robo ro-
bar, de columpio columpiar, de fin finar; bien agre-
gando ademas alguna letra at principio, v. g. de diestro 
adiestrar; bien intercalando o mudando alguna letra an-
tes de ]a terminacion, to cual influye en is signification del 
verbo del modo que ahora esplicare. Los que interponen 
una e, denotan que se da 6 se tiene, segun que son acti-
ves o neutros, to que el nombre significa : asi patear es 
(jar de patadas, y hombrear tener ]as calidades de hombre. 
Si anaden una c, una q 6 una t, ya siguiendo la e, ya sin 
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ella, damos a entender que se repite la accion del verho, 
y estos se Haman por to mismo frecuentativos, como besu-
car, oliscar, temblequear, manotear, tutear. Cuaudo se 
ir,tercalan las letras ic, ific, it, iv o iz, para los verbos 
de la primera. conjugation, 6 ec para los de la segunda, 
con to que se forman las terminaciones icar, ifccar, itar, 
ivar, Tzar y ecer, entonces denotamos que se produce o 
causa to que el nombre signifies, como perjudicar, dulci-
fzcar, debilitar, facilitar, suavizar, ablandecer. Algunos 
de estos espresan solo el principio de la accion, de donde 
viene el llamarse incoativos , cuales son anochecer,  , 
envejecer, barbear. Ott os admiten otras letras, to que 
seria sobrado largo de esplicar, bastando lo dicho para te-
ner una idea de como se forman los derivados. Los bai 
tambien quo con su sonido material nos representan las co-
sas, y por esto los llamamos imilativos u onomatopicos, 
como ajear, aplastar, croajar, crascitar, gimotear, gor-
goritear etc. Y algunos por fin vienen de otros verbos, 
como el frecuentativo beborrotear, y los llamados diminu-
tivos, porque disminuyen 6 modifican el significado del 
primitivo, cuales son corretear, juguetear y lloviznar, 
pues significan algo menos que correr, jugar y Mover, y 
pintorrear quiere decir pintar mal. 

Los verbos derivados toman Ia denomination de com-
puestos, cuando entra en su formation un verbo unido a 
un hombre 6 a alguna de las particular componentes, cuyo 
valor se ha espuesto con bastante prolijidad desde ]a pagina 
59 hasta la 47. 

Toda esta nomenclatura no es realmente de grande uti-
lidad; pero me ha parecido no omitirla, a fin de que los 
jGvenes tengan algun conocimiento de ella, cuando la ha-
lien empleada en los Diccionarios o en ]as Gramiticas. Algo 
mas les importa ahora saber, que el verbo se denomina, 

,relativamente a su conjugation o a los tiempos que forma 
con otros verbos; activo, reciproco, regular, irregular, 
impersonal, defectivo y ausiliar. 

El verbo activo o transitivo es el que, en ]a acepcion 
de tal, puede admitir un objeto sobre el cual recaiga su 
accion, aunque a vezes no lo Ileve espreso. Yo amo, es 
decir, yo estoi poseido de la pasion del amor, esta en Ia 
voz activa ni mas ni menos que, Yo auto a Ines. Es pues 
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visto que respecto de todo verbo transitivo puede hacerse 
la pregunta, a quien? 6, 'que coca? como en el ease 
mencionado de Yo arno; y si no pudiera contestarse a ella, 
probaria esto que el verbo era intransitive, como en Yo 
salgo. Per lo mismo nunca decimos, Yo muero a mi her-
mano, ni, Yo muero la codorniz; pero si sustituimos a 
Yo muero, Yo mato, ya quedan corrientes ambas ora-
ciones. 

Tiene el nombre de reciproco, reflexivo o pronomninal., 
el que Ileva on el infinitivo el pronombre se, quo se con-
vierte on los tiempos de los otros modos en me y nos para 
las primeras personas, y to y os para las segundas, guar-
dando el mismo se para las terceras, v. g. abroquelarse, 
abstenerse, airarse, apoltronarse, arrepentirse, atre- '. 
verse, ausentarse, desentenderse, dignarse, jactarse, 
quejarse. No es considerable el numero de los verbos que 
pertenecen esclusivamente a esta clase, al paso que todos 
los activos pueden usarse como reciprocos, v. g. afligir, 
afligirse; contener, contenerse; olvidar, olvidarse; y son 
muchos los neutros que toman el pronombre on el cast) 
objelivo, como morir, morirse; pasear, pasearse; salir, 
salirse; y tambien to roman los verbos ester y ser (este no 
recibe else on ninguna de las terminacioues'del infinitivo), 
segun se diri al tratar particularmente de ellos en In 
Sintdxis (`). 

Regulares 1lamamos a los que conservan sin aumento ni 
variation sus letras radicales y siguen el tipo o norma de in 
conjugation a que pertenecen, a irregulares 6 anhmalos 
los que so desvian de esta, o mudan alguno de los sonidos 
de sus radicales, 6 introducen alguna letra entre ellas. 

.Defectivos son los que no se usan mas que en ciertos 
tiempos y personas, a cuya clase perlenecen los imperso-
nales, que solo tienen infinitivo y las terceras personas del 
singular, sin llevar nunca sugeto ni objeto, es decir, per-
sona agente ni paciente, de donde ha venido llamarlos irn-
personales: amanecer, lloviendo, nevado, relampaguea, 
lrono. 

Denominamos finalmente ausiliares unos pocns verbos, 
que con el infinitive o el participio pasivo forman Ibs tiem- 

t) Vêasc la now E de: fig. 
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pos Ilamados compuestos y la voz pasiva. Los mas frecuen• 
tes son estar, haber y ser, sirviendo solo esta7 y ser para 
espresar la voz pasiva, y mas de ordinario el ultimo: ha-
bre acertado; esid tornado el cam/no por los enemigos: 
due sorprendido por la tropa. De esios verbos el haber 
apenaS se. usa hoi mas quo para los tiempos compues:os. 

CAPITULO VI. 

DR LAS CONJUGACIONES DR LOS VERBOS REOULARES. 

Las conjugaciones de los verbos regulares son tres : a la 
prirnera pertenecei los verbos cuyo intiuitivo acaba en ar, 
;i la segunda los en er, y•a Ia tercera los on ir. Los de la 
primers conservan generalinente la a en el principio de la 
termivacion de ]as personas del indicativo, mientras las 
sonjugaciones segunda y tercera tienen la e u la i. — La 
coujunacion tercera se diferencia de la segunda solo en el 
participio activo, en la primera y segunda persona del plu-
ral del presence, en los dos futuros del indicativo y en el 
plural del imperativo. on los demas mottos y tiempos ca-
ininan acordes awbas conjugaciones, como vamos ahora a 
verlo. 

VOZ ACTIVA. 

PRIMERA CONJUGACION. SECUNDA CONJUG. TERCERA CONJUGACION. 

INFINITIVO. INFINITIVO. INFINITIVO. 

AM-AR. CONCED-ER. COMBAT-IR. 

Participio active. Participio activo. Participio activo. 
Sm-ante (•). gonced-ente. Combat-iente. 

Participio pasivo. Participio pasivo. Participio pasivo. 
Am-ado. Conced-ido. Combat-ido. 

Gerundio. Gerundio. Gerundio. 
am-ando. Conced-iendo. Combat-iendo. 

(•) La mayor parte de Los verbos carecen del participio activo, segue 
dire.mos en la Sintaiis. 
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Primera conjugacion. 
INDICATIVO. 

Presente. 
S. Yo nm-o.  

am-as.  
E l trm-a. 

P. Nosotros am-amos. 
Vos. am-dis. 
Ellos am-an. 

Preterito coe^cislente. 
S. Yo am-aba. 

u am-abas. 
El am-aba. 

P. Nos. arn-dbamos. 
Vos. am-abnis. 
Ellos am-aban. 

Pret^rito absoluto. 
S. Yo am-e. 

u am-aste. 
1 am-6. 

P. Nos. am-dmo.s. 
Vos. am-asteis. 
Ellos am-aron. 

Futuro absoluto. 
S Yo am-are. 

Tu am-arils. 
El am-aril. 

P.Nosotros am-are-
mos. 

Vos. am-ardis. 
Ellos am-artn. 
Futuro condicional. 

S. Yo am-aria. 
T6 am-arias. 
El am-aria. 

P. Nosotros am-aria- 
nzos. 

Vos. am-aria is. 
Ellos am-arian. 

SUBJUNTIVO 

Futuro. 
S.Yo am-e. 

Tti am-es. 
El am-e. 

P. Nos. am-emos. 
Vos. am-ets. 
Ellos am-en. 
Futuro condicional. 

S. Yo am-are. 
TS am-ores. 
El am-are. 

P. Nosotros am-dre-
rnos. 

Vos. am-areas. 
Ellos am-aren. 

Segunda conjugacion. 
INDICATIVO. 

Presente. 
S. To coned-o. 

Tu conced-es. 
El conred-e. 

P. Nos. conced-emos. 
Vos. conced-eis. 
Ellos conced-en. 
Fret. coexistente. 

S.Yo conced-ia. 
b ronced-ias. 

El conced-ia. 
P. Nos. conced-tamos. 

Vos. conced-iais. 
Ellos conced-ian. 

Prelbrito absoluto. 
S. To conced-f. 

Tu conced-iste. 
El conced-id. 

P. Nos. conced-imos. 
Vos. conced-isteis. 
Ellos conced-ieron. 

Futuro absoluto. 
S.Yo conced-ere. 

Tu crnced-erds. 
El conc-d-erd. 

P.Nosotros conced-
erentos. 

Vos. conced-ert!is. 
Ellos tooted-erdn. 

Futuro condicional. 
S.Yo conced-eria. 

To conced-erias. 
El conced-eria. 

P. Nosotros conced-
eriamos. 

Vos. conced-eriais. 
Ellos eonced-.erian. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 
S.Yo conced-a. 

To conced-as. 
El conced-a. 

P. Nos. conced-amos. 
Vos. coated-dis. 
Ellos conced-an. 
Fuluro condicional. 

S. Yo conced-iere. 
Tu coneed-ieres. 
El cnnced-iere. 

P.Nosotros conced- 
iPrernos. 

Vos. concrd-iereis. 
Ellos eonced-ieren. 

Tercera conjugation. 
INDICATIVO. 

Presente. 
S. To combat-o. 

Tu combat-es. 
El combat-e. 

P. Nos. combat-imos. 
Vos. combat-Is. 
Ellos combat-en. 

Pretcrito coexistente. 
S.Yo combat-ia. 

Td combai-ias. 
El combat-ia. 

P. Nos. combat-famos. 
Vos. combat-iais. 

Ellos combat-ian. 

Prelerito absoluto. 
S. Yo combat-f. 

Tb combat-isle. 
El combat-i6. 

P. Nos. combat-fmos. 
Vos. combat-isteis. 
Ellos combot-ieron. 

Futuro absoluto. 
S. To cmnbat->rE. 

Tu corn bat-irds. 
El combat-ird. 

P.Nosotros combat- 
irernos. 

Vos. combat-ireis. 
Ellos combat-irdn. 
Futuro condicional. 

S. Yo cans bat-iris. 
Tu combat-irias. 
El combat-iria. 

P.Nosotros combat- 
irtarnos. 

Vos. combat-ir£n£a. 
Ellos combat-irian. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 
S. Yo combat-a. 

T6 combat-as. 
El combat-a 

P. Nos. combat-amos 
Vos. combat-Os. 
Ellos combat-an. 

Futuro condicional. 
S. To cansbat-iere. 

Tu coin bat-ieres. 
El rombstt-iere. 

P.Nosotros combat-
iPremos: 

Vos. combat-£ereis. 
Ellos combat-ieren. 
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Primera conjugacion. 
Indef. absoluto. 

S. Yo am-ara. 
Tti am-eras. 
El am-ara. 

p. Nosotros am-d.ra-
woe. 

Vos. am-arais. 
Ellos am-gran. 

Indef. condicional. 
S. Yo am-ace. 

Tu am-ases. 
El am-ace. 

p. Nosotros am-dse-
moe. 

Vos. am-asefs. 
E11os am-asen. 

IMPERATIVO 

Segunda conjugacion. 
Indef. absoluto. 

S. Yo conced-f era. 
Tu conced-feras. 
El conced-iera. 

P.Nosotros conced-
fdramos. 

Vos. conced-ferais. 
Ellos conced-feran. 

Indef. condicional. 
S.Yo conced-iese. 

Tu conced-feses. 
Elconced-iese. 

P.Nosotros conced-
iesemos. 

Vos. touted-iesefs. 
Ellos conced-iesen. 

IMPERATIVO. 

Terccra conjugation. 
Indef. absoluto. 

S.Yo combat-iera. 
T(' combat-ieras. 
El combat-fera. 

P.Nosotros contbat-
idramos. 

Vos. combat-ierais. 
Ellos combat-ieran. 

Indef. conditional. 
S.Yo combat-iese. 

Tu combat-ie.ses. 
El combat-iese. 

P. Nosotros combat-
iesemos. 

Vos. combat-feseis. 
Ellos combat-iesen. 

IMPERATIVO 

Futuro. 	 Futuro. 	 Futuro. 
S.Am-a tu. 	S.Conced-e ti. 	S.Combat-e tu. 
P.Am-dd vosotros. 	P.Conced-¢d vosotros. P. Combat-id vosotros. 

Se ve por el ejemplo de estas tres conjugaciones, que 
los tiempos de todos los modus pueden formarse del infini-
tivo, con solo mudar las terminaciones. Sin embargo. el 
futuro condicional y los indetinidos del subjuntivo pudic-
ran deducirse mejor do la tercera persona del plural del pro-
terito absoluto de indicativo, mudando solo el ron en re pa-
ra el futuro, y en ra y se para los dos indefnidos : a lo me-
nos asiparecenpedirlo las conjugaciones seaunda y tercera, 
y el hecho de que siempre tine dicha persona tiene alguna 
irregularidad en los verbos de que hablare en los dos capi-
tulos siguientes, so halla la misma en of futuro condicional 
y en los indefinidos del subjuntivo. Es mas natural sacar 
concediere, concediera y concediese, do concedieron, que 
no de conceder; y combatiere, combatiera, combatiese, 
do combatieron, que no de conzbatir. En los verbos estar, 
haber v ser, cuyas conjugaciones se pondran on el capitulo 
VIII, se observa, por ser los tres irregulares, que estar di-
ce estuviere, estuvicra, estuviese en el subjuntivo; haber 
dice hubiere, hubiera, hubiese, y ser dice fuere, fuera, 
fuese; formados todos de los respectivos preteritos irregu-
lares de aquellos verbos, estuvieron, hubieron, fueron. Lo 
mismo sucede en andar, caber, hater, poder, poner, que-
rer, saber, tener y venir, cuyas terceras personas irregu-
lares en el plural del preterito absoluto de indicativo son 
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an duvieron , cupieron, kicieron, pudieron, pusieron, 
quisieron, supieron, tuvieron y vinieron, de las que se 
forman perfectamente el futuro condicional y los indetini-
dos del suhjuntivo, que no podrian sacarse de los intiniti-
vos de estos verbos. 

Los verbos neutros se conjugan del mismo modo que los 
activos : pasear sigue las in(lexiones de arnar, correr las de 
conceder, y vivir las de cornbatir. 

VOZ PASIVA. 

Esta voz no es otra cosa que el ausiliar ser, cuva conju-
gacion se lialla mas adelante en la pagiva 81, unido al par• 
ticipio pasivo del verbo, on esta forma : 

INPINITIVO. 

SER AMADO.  
Participio pasivo. 	 Gerundio. 

Sido amado. 	 Siendo amado. 

INDICATIVO. 

Presente. 

	

Sing. Yo .soi amado. 	 Plur. Nosotros tomos amados. 
ere.c amado. 	 Vosotros Bois a,nados. 

	

El es amado. 	 Ellos son amados. etc. 

El otro modo de espresar la voz pasiva (pig. 49 ) •es per 
medio del verbo y la reduplication se, Ia cual puede it de-
lante 6 dot; as de este, menos on el infinitivo, el partici-
pio pasivo y cl gerundio, donde ha de posponerse, segun 
lo mauifiesta el ejemplo clue sigue. 

OTRO GII1O PASIVO. 

INFINITIVO. 

I EMERSE (un ataque, las consecuencias, 6 a los enemigos). 
Participio pasivo. Genmdio. 

Temtdose (un ataque etc.). Temiendose (un ataque etc.) 

INDICATITO. 

Presente. Prett rito coexistente. 
Sing. TBmese 6 se reme (nn ataque Sing. Temtase 6 se temia un ataque 

61 los enemigos). 6 a los enemigos). 
Plur. TPmense 6 se te,nen (las con- Plur. Teadanse 6 se 	temian (las 

secnrncias). consecuencias). 
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Lo mismo se conjugan los demas tiempos del indicativo 
p todos los del subjuntivo. No se conjuga en el imperativo, 
porque este modo carece de terceras personas, unicas sus

-ceptibles de semejante giro. 

VERBO RECIPROCO. 

IN FINITIVO. 

JACTARSE. 

Participio pasivo. 	 Gerundio. 
Jaclddose. 	 Jactdndose. 

INDI CAT ITo. 

Presente. 
Sing. Yo me Jaeto 6 Idctome yo 

To to fact as 6 jdctaxte W. 
El se jacta 6 jdctase el. 

Plur. Nosotros nos facfamos 6 jacidmonos nosotros. 
Vos. os jactais 6 jactdisos vosotros. (Lo ultimo es poco usado. 
Ellos se jacian d jdetanse ellos. 

A este tenor se conjugan los demas tiempos de indica-
tivo. 

SUB,aNTIVO. 

Futuro. 

Sing. Yo me jacte 6 jdcteme yo. 
TO to jucles 6 jdcteste tti. 
El se jacte 6 jdctese r 1. 

Plur. Nosotros nos facternos 6 jactemonos nosotros. 
Vosotros os Jact€is 6 jacteiso; vosotros. ( El Segundo es poop 

usado. 
E1tos se acten 6 jdctense ellos. 

Futuro condicional 
Sing. Yo rite jactare 6 jactdreme yo. 

TO to jaclares 6 jactdreete tu. etc., etc. 

IMPERATITO. 

Futuro. 
sing. Jdctate In. 	 Plur. Jactdos vosotros. 

Cuando los verbos reciprocos lievan el pronombre en el 
caso Ilamado dativo y ripen otro hombre en cl objetivo, se 

• conjugan de esta manera: 

INFINITIVO. 

ECHARSE 6 ECHARSE a si (la culpa). 
Participio pasivo. 	 Gcrundio. 

dehddose 6 echddose d sl. 	Ecluindose 6 echdndose d at. 
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6 	 CONJUGACIONES IRREGULAREE. 

INDICATITO. 

Presente. 
Sing. Yo me echo 6 yo me echo a mi. 

T6 to echas 6 to to echas d ti. 
El se echa 6 6l se echa d sf. 

Plur. Nosot. nos echamos 6 nosot. nns echamos d nnantros. 
Vosotros as echdis 6 vosotros as echdis d vosotros. 
Ellos se echan 6 ellos se echan d si. etc., etc. 

IMPE ItATIVO. 

Futuro. 
Sing, Echate to 6 ehate lu d ti. 
Plur. Echdos vosotros 6 echdos vosotros d vosofros. 

Algunos reciprocos prefieren Ia preposicion para, v. g. 
reservarse (una noticia) , que se conjuga: Yo me reservo 
o yo me reservo para mi: tli te reservas 6 tli te reservas 
para ti, etc., etc.; y otros toman indiferentemeute la a 6 
Ia Fara, como, Yo me apropio 6 me apropio a mi 6 para 
mi (esta hacienda). 

CAPITULO VII. 

DE LAS CONJUGACIONES DE LOS TERBOS IRRBGULARES ('). 

Los verbos irregulares, que son muchos ea Ia lengua 
espaiiola, pueden reducirse a seis clases. 

Pertenecen a la prim era varios verbos acabados en ar y 
er, que tienen la vocal e en la penliltima silaba. Su irregu-
laridad consiste en que toman una i antes de dieha e en las 
pocas personas que ahora dire, pees en las demas es regu-
lar su conjugacion. 

(•) No hablar6 aqu I de los verbos, que si bien mudan alguna letra en su 
conjugacion es.solo en razon de la ortografia, 6 para conservar el soni-
do que su uftima radical tiene en el inflnitivo, porque estos no son en 
reandad irregulares. 1LSuchos mudan efectivamente la a en qu 6 en z, la 
g en gu 6 en j, Ia i en y, y Ia qu en c, sin que por eso sea an6mala so 
conjugacion. De provocar sale provoquB; de veneer, venzo; de hatagar, 
halague; de afligir, afija; de creer, huir, raer, roer, crey6, lugjera, 
rayendo, royendo;y de delinquir, delinca; porque no puede escribirse 
provoce, venco, halage, afliga, delinqua, si la ultima letra radical ha 
de conscrvar el sonido que tiene en los infinitivos provocar, veneer, ha-
tagar, afligir, delinquir; y ha de escribirse crey6, feyera, rayendo, ro-
yendo, porque pronunciamos la f entre dos vocales comp una y, hacien-
do que hiera 6 Ia segunda, segue se diri en la Ortografia. 
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CONJUGACIONES IRREGULARES. 	 63 
IEFINIT1O. 

ACERTAR (•). 
TNDICATIVO. SCBJONTIYO. 

Presente. Futuro. 

Sing. 	To ac-i-erto. Sing 	To ac-i-erte. 
Tti ac-i-ertas. TA ac-i-ertes. 
El ac-i-erta. El ac-i-erte. 

plur. 	Ellos ac-i- ertan. Plur. 	Ellos ac-i-erten. 

(•) Pertenecen a los irregulares de la primera clase los verbos siguien---
tes: 

Acertar 	Atravesar Encender Nevar 
Acrecen tar 	Aventar Encomendar Pensar 
Adestrar 	Caleniar Encubertar Perder 
Alentar 	Cegar Enhestar Plegar 
Apacenfar 	Cerner Ensangrentar Quebrar 
Apernar 	Cerrar Entender Recomendar 
Apretar 	Cimentar Enterrar Regar 
Arrendar 	Comenzar Errar (•) Remendar 
Ascender 	Concerlar _ 	Escarmentar Reven tar 
Atender 	Confesar 	1 	Estercar (ant.) Peverter 
Atentar, signiti- Decenzar Esiregar Sarmentar 

cando Ir d Lien- Defender Fri-par Se par 
Las. 	 Dentar Gobernar Sentbrar 

AIerrar, por E- Derrenpar Heder Sentar 
char pae tier- Descender Helar Serrar 
ra. 	 Desmembrar Render Sosegar 

Aterrarse, en el Dcspernar Herrar Soterrar 
sentido de Ar- Despertar • 	Incensar Temblar 
riatarse 	d 	la Desterrar tnfernar Tender 
tierra. 	Dezmar tnvernar Ten tar 

Atestar, 	cuando Ernendar 6 67anifestar Trascender 
es sin6nimo de Enmendar Mentor Trasegar 
Henchir apre- Empedrar Merendar Tropezar 
tando. 	Empezar Negar Verger. 

Clemencin , en la pag. 296 del Como So  de su Comentarto, dice que de 
retar se forma rieto, como to usa Cervantes. No creo que sea este su mo-
do general de conjugarse, sino que Cervantes interpuso la i segun lo hi-
zo en entriegame, que cita el mismo Clemencin. 

NOTA. Ni en esta clase ni en las siguientes pondrd los verbos que cual-
quiera puede conocer que son compuestos, como a.sentar, aserrar, con-
descender, contender, desacertar, desalentar, decal ender, estender, re-
negar, reguebrar, etc., porque es sabido que todos siguen la conjugacion 
de sus simples, m6nos contentar, detenlar, tntentar, los cuales son re-
gulares, aunque no to es tentar, y pretender tampoco sigue las irregula-
ridades de tender. Anegar, como que no se deriva de neaar, no so con-
forma con sus anomalias. Machos hacen tambien regular a desplepar. 
Minos necesidad hat de mencionar los reflezivos 6 los neutros con redu-
plicacion, por ser claro que sentarse, sosegarse etc. se  conjugan como 
sentar, sosegar, anadiendo solo la reduplicacion propia de aquellos ver-
bos. 

(5) En este verbo se tome Iny en lager de Ia i, y esenhimos ]errn,yerrar. Terra 
etc., porgae ningona diccion en easteltano principia por ie, eino poI7e, cowo Ce 

dirb an Ia Ortografia. 
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IM PER ATI VO. 

Futuro. 
Sing. AC-i-erta tu. 
INFINITIVO 

CERN Eii. 
IN DI CAT IVO. 

Presente. 

Sing. Yo c-i-erno. El c-i-erne. 
Tu c-i-ernes. Plur. 	Ellos c-i-ernen. 

SUBJ UN TIVO. 

Futuro. 
Sing. Yo c-i-erna. El c-i-erna. 

Tu c-i-Crnas. Plur. 	Ellos c-i-ernan. 

IN PERAVIV O. 

Futuro. 
Sing. 	C-i-erne tu. 

Son de la segunda clase algunos verbos acabados en ar 
ai er, cuya penliitima silaba Liene la vocal o, la cual se mu  

la en ue en las mismas personas en que los de la primera 
woman ]a i. 

INFINITIVO 

ACOR1AR ('). - 

	

INDICATIVO 	 SUBJUNTIVO. 

	

Presente. 	 Futuro 

	

Sing. Yo ac-ue-rdo. 	 Sing. Yo ac-ue-rde. 

	

u ac-ue-rdas. 	 Tu ac-ue-rdes. 

	

El ac-ue-rda. 	 El ac-ue-rde. 

	

Plur. Ellos ac-ue-rdan. 	 Plur. Ellos ac-uc-rden. 

(') Siguen esta conjugacion los verbos que a continuation se espresaa 

Absolver Concordar 	Disolver Morder 
Acordar Consolar 	Doler Mostrar 
A costar Conlar 	 Emporcar Mover 
Afoilar Costar 	 Encoclarse Oler 
Aforar, cuando Degollar 	Enconirar Poblar 

signitica Dar Denodarse ( ant.) Encorar Probar 
faeros. Denostar 	Encordar Recordar 

Arorar 
Aimorzar 

Derrocar (A1gu- Encovar Recostar 

Amolar 
nos 10 usan hoi Engrosar 
coma regular.) Entortar 

Regoldar 
Renovar 

A mollar Descollar 	Follar Rescontrar 
Aporcar Descornar 	Forzar Resofar 
Apostar Desfocar 	Aotgar Resolver 
A4^ergonzar {lesollar 	fro liar Rodar 
Co Far Desoerqonzarse 	Llover Roqar 
e:olgar Discordar 	Meter .color 
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IMPER ATIVO. 

Futuro. 
Sing. Ac-ue-rda tu. 

IN FIN ITIVO. 

51OLER. 

INDICATIVO. SUBJONTITO. 

Presente. Futuro. 

Sing. 	To m-ue-lo. 
u ,n-ue-les. 

El m-ue-le. 

Sing. Yo rn-ue-la. 
u m-ue-las. 11 m-ue-la. 

plur. 	Elba m-ue-len. Plur. Ellos m-ue-lan. 

IMPERATIVO. 

Futuro. 
Sing. 	M-ue-le W. 

Estan comprendidos en la clase tercera todos los verbos 
que acaban en acer, ecer (1) y ocer (menos hater, cocer y 
los compuestos de ambos) , y los en ucir, todos los cuales 
reciben una z antes de la c en las personas que siguen. 

INFINITIVO. 

CONOCER. 

INDICAT IVO. 

Presente. 
Sing. Yo cono-z-co (2). 

Soldar 	 Sonar 	 Trascordarse 	Volcar 
Soler 	 Toler (ant.) 	Trocar 	 Volver. 
So liar 	 Torcer 	 Tronar 
Sonar 	 Tostar 	 Volar 

Los verbos en olver tienen la singularidad de que su participio pasivo 
terming en uello : absuelto, disuelto, vuelto. — Oler Loma una h en to-
(las sus personas irregulares, yo huelo, IC hueles etc., porque no puede 
pronunciarse el diptongo ue en principio de silaba sin que to preceda la 
asp tracion. 

Ya se ha dicho en la nota anterior, que los compuestos siguen Is inHe-
sion de sus simples, de cuya regla debemos esceptivar aqua a todos los com-
puestos del verbo rogar, cuales son abrogar, arrogar, derogar, eropar, 
mterropar, proro par y subropar, comp tambien destronar y entronar, 
aunque estos no se forman de Ironar, sino de una particula componente 
y el sustantivo trono. — El verbo consonar no sigue las irregularidades 
de sonar, y dice consona, consonan, consone, y no consuena, consue-
nan, consuene. Pocas vezes ocurrira el toner que usar de la primera per-
sona del presente de indicativo 

(4) Esceptuase el verbo mecer, que es regular, si bien rara vez ocurre 
su primera persona del singular del presente de indicativo, yo mezo. — 
En euanto a empecer, es iambicn poco usada dicha persona; pero en ca-
so necesario yo diria einpezo, y no empezco. 

(3) Esta persona es mui poco usada en todos los verbos en heir. 
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S  B JUN TITO. 

Futuro. 
Sing. Yo cono-z-ca. 	 Plur. Nosotros cono-z-camos. 

Tu cono-z- cas. 	 Vosotros cono-z-cdis. 
El cono-z-ca. 	 Ellos cono-z-can. 

Los verbos terminados en ucir tienen ademas estas otras 
anomalias . 

INFINITIVO. 

TRADUCIR. 

IN DI CATIVO. 

Preterito absoluto. 	 Indefnido absoluto. 
Sing. Yo traduje. 	 Sing. Yo tradujera. 

Tu tradujiste. 	 Tu tradujeras. 
Eltradujo. 	 Ettradujera. 

P1ur. Nosotros fradujtmos. 	Plur. Nosotros tradujeramos. 
Vosotros iradujisteis. 	 Vosotros tradujerais. 
Ellos tradujeron. 	 Ellos tradujeran. 

SUBJUNTIVO. 	 Indefinido condicional. 
Futuro condicional. 	Sing. Yo tradujese. 

Sing. Yo fradujere. 	 Tu tradujeses. 
u tradujeres. 	 El tradujese. 

El tradujere. 	 Plur. Nosotros tradt jOsemos. 
Plur. Nosotros tradujOremos. 	 Vosotros tradujeseis. 

Vosotros tradujereis. 	 Ellos tradnjesen. 
Ellos tradujeren. 

Se esceptua de esta regla lucir, que con sus compuestos 
se ajusta a la conjugacion del verbo conocer. 

A ]a clase cuarta pertenecen algunos verbos° acabados 
en it que tienen e en la penultima silaba, los cuales mu-
dan dicha e en i, en los tiempos y personas que ahora se-
nalare. 

INFINITIVO. 

COLEGIR (`). 
Gerundio. 

Cot-i-giendo. 

(+) Los verbos de Ia clase cuarta son 

Ceitir Desleir Henehir Refir 
Colegir Eleg it Ileflfr Repetir 
Comedirse Embestir Medir Seguir 
Competir Engretr Pedir Servir 
Concebtr Eslrensr Regir Teflir 
ConstreCfr Fre£r Reir Vestir. 
Derretir Cemir Rendir 
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INDICATIVO. 

Presente. 
Sin g. Yo cot-i-jo. El col-i-ge. 

Tu col-i-ges. Plur.. 	Ellos col-i-gen. 
Pret6rito absoluto. 

Sing. El col-i-gib. Plur. 	Ellos col-i-gieron. 
SVDJUNTIVO 

Futuro Indefinido absoluto. 

Sing. Yo col-i-ja. Sing. 	Yo cot-i-giera. 
Tu col-i jas. Tu col-i-gieras. 
El cot-i Via. El cot-i-glera. 

Plur. Nosotros cot-i jamos. Plur. 	Nosotros col-i-gieramos- 
Vosotros col-i jdls. Vosotros col-i-gierais. 
Elba col-i jan. Ellos cot-i-gieran. 

Futuro condicional. Indetinido condicional. 
Sing. Yo col-i-giere. Sing. 	Yo col-i-giese. 

u col-i-gieres. T i col-i-gieses. 
El 	i- 

Plur. 
El col-i-giere. 
Nosotros cot-i-gidremos. 

col-giese. 
Plur. 	Nosotros coi-i-giesemos. 

Vosotros cot-i-giereis. Vosotros col-i-gieseis. 
Ellos col-i-gieren. Ellos cot-i-giesen. 

IMP N RAT IVO. 
Futuro. 

Sing. Cot-i-ge tu. 

Los verbos que tienen una e inmediata a la termination, 
ir, reunirian dos ii en algunos tiempos, siguiendo ]a in-
flexion de colegir, y pars evitarlo, omiten la segunda i, v. g. 
deslid , friera, riendo. Los antiguos ]a convertian en y, 
pues decian desliyd, friyera, riyendo; lo cual pareceria 
al presente duro y forzado. 

Los verbos de esta clase, 6 cualesquiera otros, que an-
tes de la lerminacion tienen, la ch, la ll o ]a n, hacen el 
participio, en endo, y no en iendo, porque el diptongo ie 
mui rara vez se halla despues de aquellas consonantes. Se 
dira pues cinendo, hinchendo, rinendo, como se dice 
brunendo, grunendo, mullercdo, tanendo, y de ningun 
modo ciniendo, hinchiendo, riniendo, bruniendo, gru-
n.iendo, mulliendo, taniendo. Por ]a misma razon se su-
prime ]a i antes de la termination de las terceras personas 
del preterito absoluto de indicativo, y de todas las del fu-
turo condicional a indelinidos del subjuntivo : rino, cons-
trineron, engulleres, hinere, tanera, tinese. Ta1 vez de-
bera hacerse una escepcion respecto de In tercera persona 
del singular del perfecto absoluto de indicativo de henchir, 
porque diciendo hincho, y no hinchio, se confundiria con 
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el verbo hinchar. Pero de ninguna manera puede ser h 
chin, ni henchieron la tercera persona del plural , se, 
la use Gonzalez Carvajal en la traduccion poCtica de J 
tap. 20. 

Los verbos en it con e en la pentiltilna, que en u 
tiempos adquieren una i Antes de la e, como to hacen 
de la clase primera, y en otros mudan la e en z, como 
de la cuarta, son los que constituyen la clase quinta, 
yas irregularidades manifests este ejemplo : 

INFINITIVO. 

ADVERTIR (*!. 

Gerundio. 
Adv-i-riiendo. 

INDICATITO. 

Presente. 

	

Sing. To adv-i-erto. 	 El ado-i-erte. 

	

Tu adv-i-ertes. 	 Plur Ellos ado-i-erten. 
Prctbrito absoluto. 

	

Sing. El ado-i-rub. 	 Plur. Ellos adv-i-riferon. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. Indefinido absoluto. 
Sing. To adv-i-erta. Sing. To adv-i-rtiera. 

Tu ado-i-ertas Tu adv-i-rtieras. 
El adv-i-erta. El adv-i-rtiera. 

Plur. Nosotros adv-i-riamos Plur. Nosotros adv-i-rifOramos 
Vosotros adv-i-rtdis. Vosotros ado-i-rtierais. 
Ellos adv-i-ertan. Ellos ado-i-rtieran. 

Futuro condicional. Indefinido condicional. 
Sing. To ado-i-rliere. Sing. To ado-i-rtiese. 

u adv-i-riferes. Tu ado-i-rtfeses. 
El ado-i-riiere. El adv-i-rtiese. 

Plur. Nosotros ado-i-rtteremos P1ur. Nosotros adv-i-rtiesetnos. 
Vosotros ado-i-rtiereis. Vosotros ado-i-rtiesefs. 
Ellos adv-i-rtzeren. Ellos adv-i-riiesen. 

IMP N RAT ITO. 

Futuro. 
Sing. Ado-i-erte tu. 

(`) Siguen las irregularidades de la clase quinta 

.tdhertr Convertzr Hervir Proferir 
Advertfr Deferir Inferir Referir 
4ferir (ant.) Diferir Ingerir Requerir 
Arrepentirse Digerir Inver[fr Sentir 
Concernir Discernir Menhir Sugerir 
Conferir Divertir Pervertir Trusferir 
Contravertfr llerir Preferir Zaherin 
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Cnmponen por fin Ia clase sesta los verbos en vir, cuan-
do Ia u forma silaba por si (I), los cuales toman una ?/ an-
tes de las terminaciones de algunas personas ell el presente 
de indicativo, en los futuros a indefiuidos del suhjuntivo y 
en el imperative. 

INPINITIVO. 

AItGUlit. 
INDICATIVO 

Presente. 

Sing. Yo argn-y-o. 

Tu argn-y-es. 
El argu-y-e. 

Plur. Ellos o;qu-y-en. 
SUBJU NT IVO(2). 

Futuro. 

Sing. Yo argu-y-a , etc. 

Futuro condicional. 

Sing. Yo ar7R-y-ere, etc. 

Indefinido absoluto. 

Sing. Yo argu-y-era, etc. 
Indefinido condicional. 

Sing. Yo argruy-ese, etc. 
I 1IPRR ATIVO. 

Fuluro. 

Sing. Argu-y-e ti. 

CAPTTULO Vill. 

VERSOS QUE TINNEN UNA CONJUGACION PECULIAR (3). 

En la imposihilidad absoluta de reducir estos verhos a 
ninnun sistema de clasiticacion, los colocare por el Orden 
alfabetiro, espresando en cada uno los pocos que se le pa- 

(4) De consiguiente no perlenecen 5 esta clase delinquir, dislinquir ni 
erguir, bien qua el ultimo casi nunca se usa en las personas que. son irre-
gulares en el verbo argitir. 

12) Faril es suplir las cince, personas reslantes que se omiten, de cada 
uno de los cualro tiempos que sig ren. 

(3) Obsurvese que en las lengnas, tanto antiguas come modernas, son 
casi unos misrnos los verbos irregulares, y que sus anomalias se aumen-
,an a proportion que es inas frecuente su use, el cn,,l 'os uasta del rnisrno 
mode que is las eosas materiales. Por eso los verbos ausiliares hnber y •'cc 
son sietnpre lo% mas irreguian S. Lo mismo ha -ucedido con los nombres 
copies, ,.lend,,  u d,, Ins as surles los que mvores variaciones han snfririn. 

6c Francisrn se han derivado Crnro, Fran,ho, Fresco, Pnen . Pnrho, 
Poncho r de Jnxd, Pepe; y Sauliogo r ❑ uuas provincias r-s Diego, Jaime 
en otras, Jarobo en alguuas ; y Si subimos in porn is lo> si_los anteriores, 
le hallaremos mudadu en Utny. Diego, Dfez, Jdrome, Ingo , Fugue y 
Jdcgnes. Y; quid,, soCaria qua nue.stra Mai to b slnrajru es tambien Coln, 
y aun la Orruca de Is clad media, numbre que cauo el de Marica ha 
conservado la picaza ? Este plijaro his sacado tal vez del nombre Cola et 
de eotorra, que igualmeute time. 
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70 CONJUGACION DE ADQUIRIR, ANDAR Y ESTAR. 

rezcan en el todo, o en la parte principal de sus anoma-
lias. 

ADQUIRIR. 

INDICATIVO. SUBJUNTIVO. 

Presence. Futuro. 

Sing. 	Yo adquiero. Sing. 	Yo adquiera. 
Tu adquieres. Tu adyuieras. 
El adquiere. El adqufera. 

Plur. 	Ellos adquieren. Plur. 	Ellos adquieran. 

IS! PER ATITO. 

Futuro. 
Sing. 	Adquiere Wt. 

El verbo inquirir sigue la inflexion de adquirir. 

ANDAR. 

La irregularidad de este verbo consiste solo en el prete- 
rito absoluto do indicativo, y de consiguiente en el futuro 
conditional y en los indefinidos del subjuntivo, que se for- 
man de el , segun advertimos on la pagina 59. 

INDICATIVO. Ellos anduvieren. 

Preterito absoluto. Indefinido absoluto. 
Sing. 	Yo anduve. 	 Sing. Yo anduviera. 

Tu anduuisle. u anduvieras. 
El anduvo. El anduviera. 

Plur. 	Nosotros anduvimos. 	Plur. Nosotros aHduviCramos. 
Vosotros anduvisteis. Vosotros anduvierais 
Ellos anduvieron. Ellos anduvieran. 

SUBJUNTIVO. Indefinido conditional. 
Futuro conditional. 	Sing. To anduviese. 

Sing. 	Yo"anduviere. TO anduvieses. 
O anduvieres. El anduviese. 
1 anduviere. 	 Plur. Nosotros anduviesemos. 

Plur. 	Nosotros anduvidremos. Vosotros anduuieseis. 
Vosotros anduviereis. Ellos anduviesen. 

El verbo estar tiene las mismas auomalias quo andar ('), 
y a mas la de decir en el presente de indicativo yo estGi, 
tti estt s, el estc , ellos estan. 

(-) La irregularidad de estos dos verbos parece nacida de la locution an-
tigua andar hube, estar hubiera, de que resultaria, con la supresior. del 
.ar, andhube, esihubiera, y variada solamente la ortografia andut e, es-
auuiera. 
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ASIR 

Apenas se usa en las pocas personas que tiene irregula-
res, segun se dird mas adelaute. 

IN D I CAT I VO. 

Presente, 
Sing. 	Yo asgo. 

SUBJ UN TIVO. 

Futuro. 
sing. Yo asga. Plur. 	Nosotros asgamos. 

Tu asgas. Vosotros asgdts. 
$1 asga. Ellos asgan. 

CABER. 

IN DI CATIVO. 

Presente, 
Sing. 	Yo quepo. 

Preterito absoluto. Futuro absoluto. 
Sing. Yo cupe. Sing. 	Yo cabre. 

u cup Isle. Ti cabrr s 
El cupo. El cabrd. 

Plur. Nosotros cupimos. Plur. 	Nosotros cabremos. 
Vosotros cupisteis. Vosotros cabrIis. 
Ellos cupieron. Ellos cabrdn. 

Futuro condicional. 
Sing. Yo cabria. 

Tu cabrias. 
El cabria. 

Plur. Nosotros cabrtamos. 
Vosotros cabriais. 
Ellos cabrian. 

SUBS UNTIVO. 

Futuro. Inderinido absoluto. 
Sing. Yo quepa. Sing. 	Yo cupiera. 

u quepas. Tu cup ieras. 
I quepa. El cupiera. 

Plur. Nosotros quepamos. Plur 	Nosotros cupi€ramos. 
Vosotros quepdis. Vosotros cupierais. 
Ellos quepan. Ellos cupieran. 
Futuro condicional. Indefinido condicional. 

Sing. Yo cupiere. Sing. 	Yo cupiese. 
to cupieres. Tu cupieses. 
El cupiere. El cupiese. 

Plur. Nosotros cupieremos. Plur. 	Nosolros cupiesemas. 
Vosotros cupiereis. Vosotros cupieseis. 
Ellos cupieren. Ellos cupiesen. 

Saber sigue la conjugacion de caber; pero la primera per-
sona del singular del presente de indicativo es yo se. 
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72 COZ\'JUGACiON DE "ER, OIR , COCER Y D.; R. 

CAER. 

Este y sus compuestos son irregulares en las pocas per_ 
sonas siguientes 

ISDICATIVO. 

Presentc. 
Sing_ To Ca? O. 

SUBJUN TI TO. 

Futuro. 

	

Sing. To caiga. 	 Plur. Nosotros caigamos. 

	

TI taigas. 	 Vosotros cazgdis. 

	

El caiga. 	 Ellos caigan. 

El verbo oir con sus compuestos Loma tambien las tetras 
ig en las mismas personas que caer, y ademas convierte en 
muchas otras 1a i en y, por la razon indicada en la notes de 
la pag. 62. 

COCER 

Toma con sus compuestos el diptongo ue en lugar de la 
o, en los mismos tiempos y personas que los irregulares de 
la segunda clase (pig. 61g.). 

INDICATIVO. SUBJUNTITO. 

Presente. Future. 
Sing. 	To cuezo (poco usado, y en 	(Todo 0l es poco usado.) 

to antigun cuego). Sing. 	To cueza (cuega antigua- 
T( cueces. mente). 
El cuece. Tu cuezas. 

Plur. 	Ellos cuecen. El cueza. 
Plur. 	Ellos cuezan. 

IMPBR ATIVO. 

Futuro. 
Sing. 	Cuece t5. 

nAR 

Es irregular en las mismas personas que estar (vease la 
pig. 70) ; pero sus terminaciones son diferentes, menos en 
In primera persona del presente de indicativo, que es yo 
doi, como yo estoi. 

IBDICATITO. 	 Vosotros dis[eis. 
Pretcrito absoluto. 	 Ellos dieron. 

Sing. To di. 	 SUBJDNTIVO. 
Ts disfe. 

 El d:"6. 	 Futuro condicionaL 
Plur. Nosolros dimes. 	 Sin_ Yo diere. 
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73 CONJUGACION DE DAR Y DECIR. 

'ru dieres. Plur. Nosotros dterarnos. 
El diere. Vosotros dierais. 

Plur. Ellos dieran. 

die  
Vosotro s diereis. 

oso  Elba dfs  
Indefinido condicionaL  

Sing. Yo diese. 
Indefinido absoluto. Tti dieses. 

EI diese. 
Sing. Yo diera. Plur. iSosoiros diesemos. 

Tu diems. Vosotros dieseis. 
El diera. Ellos diesen. 

DECIR. 

Participio pasivo. 
Dicho. 

Gerundio. sUBJuNTivo. 

Dielendo. Futuro. 
INDICATIVO. Sing. Yo diga. 
Presente. '1'u digas. 

Sing- Yo <ligo. El diga. 
To dices. Plur Nosotros dfgan:os. 
El dice. Vosotros digdfs. 

plur. Ellos dicen. Ellos digan. 
Preterito absoluto. Futuro condicional. 

Sing. Yo dfie. Sing. Yo dijere. 
u dipsie. Tu dijeres. 
1 dijo. El dijere. 

plur. Nosotros dijimos. Plur. Nosotros dijremos. 
Vosotros dijisteis. Vosotros dijereis. 
Ellos dijeron. Ellos dijeren. 

Futuro absoluto. Indelinido absoluto. 
Sing. Yo dire. Sing. Yo dfjera. 

Td dird. TO dijeras. 
El dird. El dijera. 

Plur. Nosotros diremos. Plur. Nosotros di/cramos. 
Vosotros direis. Vosotros dtjerais. 
Efts dirdn. Ellos dijeran. 
Futuro condicional. Indefinido condicional. 

Sing. Yo diria. Sing Yo dijese. 
Ttj dirias. TO dfjescs. 
El diria. El dfjese. 

Plar. Nosotros dirlamos. Plur Nosotros dijsemos. 
Yosotros diriafs. Vosotros dijeseis. 
Ellos dirian. Ellos dijesen. 

IMPERATIVO 

Futuro. 
Sing. 	Di tu. 

De los compuestos de decir solo contradecir, desdecir y 
predecir se conjugan como e1, menos en la segunda per-
sona del singular del imperativo, que es contradice Lu, 
desdice hi, predice W. Los verbos bendecir y maldecir Sc 
separan mas de su simple, y tienen regulares los dos futi- 
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74 	CONJUGACION I)J, DOJ U!!!: Y NORM 

ros : bendecire, maldecire; bendeciria, maldeciria. E 
imperativo de ambos es bendice tzi, maldice tu, comp el 
de contradecir, y en el participio pasivo, bendecido y ben-
dito , maldecido y maldito. — Susodicho no tiene mas 
que este participle pasivo, y to mismo debe entenderse de 
entredicho, que viene del anticuado entredecir. 

DORMIR 

Muda en unos tiempos la o en u, y en otros en el dip-
tongo ue de este modo: 

Participio activo. 
Durmiente.. 

Gerundio. 	 Tu duermes. 

Durmiendo. 	 Al duerme. 
Plur. Ellos duermen. 

INDICATIVO. 	 Preterito absoluto. 
Presente. 	 Sing. EI durrni6. 

Sing. To duermo_ 	 Plur. Ellos durmieron. 
SURJ U NTI VO. 

Futuro. 	 Indelinido absoluto. 
Sing. To duerma. 	 Sing. Yo dttrrniera. 

Tu duerrnas. 	 u durmieras. 
El duerma. 	 El durmiera. 

Plir. Nosotros durmamos 	 Plur. Nosotros durmieramos. 
Vosotros durmdis. 	 Vosotros durmierais. 
Ellos duerman. 	 Ellos durmieran. 
Futuro condicional. 	 Indefinido condicional. 

Sing. To durmiere. 	 Sing. To durmiese. 
Ti durinieres. 	 Ti durmieses. 
El durmiere. 	 El durmiese. 

Plur. Nosotros durmiCremos 	Plur. Nosotros dormiPsemos. 
Vosotros durmiereis. 	 Vosotros durmieseis. 
Ellos durmieren. 	 Ellos durmiesen. . 

IM P F R ATI VO. 

Fuluro. 
Sing. Duermc Lu. 

Morir convierte ]ao en u y en el diptongo ue en los mis-
mos tiempos y personas que dormir, y ademas es irregular 
su participio pasivo, pues dice muerlo. 

Gerundio. 	 Pretdrito absolute. 
Muriendo. 	 Sing. El muri6. 

INDICATIVO. 	 Plur. Ellos murierofa 

Presente. 	 SUBJUNTIVO. 

Sing. To rnuero. 	 Futuro. 
Tu mueres. 	 Sing. To muera. 
El muere. 	 Tti mueras. 

Plur. Ellos mueren. 	 El muera. 
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GONJUGACION DE MOM)?, ESTAR Y KARER. 

Nosotros muramos. Indefinido condtcional. 
Vosotros murdis. 

Sing. Ellos mueran. 	 g• Yo muriese. et  etc. 

Futuro condicional. IMPERATIVO. 
Yb mariere. etc. 
Indeflnido absoluto. Futuro. 

To muriera. etc. 	 Sing. Muere tu. 

ESTAR. 

yease su conjugacion en la pig. 70. 

HABER. 
Participio activo. Participio pasivo (1) 

Habiente (regular). Habido (regular). 
Gerundio. 

Habiendo (regular). 

7NDICATIVO. 
Presente. Futuro absoluto. 

11ng. 	Yo he. 	 Sing. To habre. xu has. 
Et 

u habrd. 
LI ha (2). 

ur. 	Nosotros hemos (6 habe- 	Plur. 
habrd. 

Nosotros habremos. 
mos, que es regular). Vosotros habreis. 

Vosotros habeas (regular). 
Ellos han. Ellos habrdn. 

PretErito absoluto. Futuro condicional. 

g. 	To Tube. 	 Sing. To habria. 
hubiste. u habrias. 

E1 In 1 hnbo. habria. 
ur. 	Nosotros hubimos. 	 Plur. Nosotros habrtamos. 

Vosotros hubisteis. Vosotros habrlals. 
Ellos hubieron. Ellos habrian. 

sunattNTIVO. 
Futuro. Vosotros hubiereis. 

Sing. 	To haya. Elias hubieren. 
Tu haryas. Indelinido absoluto. 
El ha7/a. 	 Sing. Yo hubiera. 

Plur. 	Nosotros ha^amos. Ti hubieras. 
Vosotros ha,jdis. El hubiera. 
Ellos hayan. 	 Plur. Nosotros hubfdramos. 
Futuro condicional. Vosotros hubierais. 

Sing. 	To /tubiere. 
Elias hubieran. 

T ' 	hi bieres. Indefinido condicional. 
El hubierc. 	 Sing. Yo hubiese. 

Plur. 	Nosotros hubi&emos. Tu hubieses. 

(4) Como ausiliar, carece este verbo de los dos participios, quo solo se 
emplean en el signiftcado de tener. 

(2) Flab es ]a tercera persona de este tiempo, en el sentido de celebrar 
.ve, existir, verificarse d cosa semejante, en cuyo caso se usa siempre co 
so verbo impersonal. 

75 
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7G CONJUGACION DE /FABER Y H.4CER. 

El hubfese. Vosotros hubieseis_ 
Plur. Nosotros hublesemos. Ellos hubiesen. 

JMPRR!1TIVO ('). 

Futuro. 
Sing. 	IIe Lt. 

Plur 	Dabed vosotros. (Esta persona es regular. 

HACER. 

Participio pasivo. 

Recho. 

INDICATIVO. 

Presente Tti bards. 
Sin". To hago. #I hard. 

PrelCrito absoluto. 
Plur. 	Nosotros haremos. 

Vosotros hareis. 
Sing. Yo Nice. Ellos hardn. 

To hiciste. Futuro condicional. 

Plur. 
El htso. 

 Nosotros hiefmos. Sing. 	Yo haria. 
g^ 

Vosotros hfci..teis. '[u harfas. 
Ellos Iticie)on. L'rI haria. 

, Plur. 	Nosotros hurlamo.s. 
Futuro absoluto. Vosotros hariais. 

Sing. To hard. Kilos harfan. 

SUB JUNTIVO. 

Futuro. Indefinido absoluto. 
Sing. To haga. Sing. 	To hiclera. 

TO ha gas. u hicieras. 
El haga. El hiclera. 

Plur. Nosotros hagamos. Plur. 	Nosotros hfcieramos. 
Vosotros hagdis. Vosotros hfcierais. 
Ellos hagatt. Ellos hfcieran. 

Futuro condicional Indeflnido conditional.• 
Sing. To hiciere. Sing. 	Yo hieiese. 

TO hicieres. Tu hicieses. 
El hiciere. El hiciese. 

Plur. Nosotros hicf,'remos. Plur. 	Nosotros hici servos 
Vosotros hiciereis.- Vosotros hieieseis. 
Elias hicieren. Ellos Itiric:-en. 

I 5 PER ATIVO. 

Futuro. 
Sing. 	Ilan Ui. 

Todos Ins compuestos de hater siguen su conjugation, 
menos saticfacer, que en el singular del imperativo, ii mas 
de decir satisfaz, como haz, tiene la inflexion regular sa- 

() Como ausiliar no puede tener este modo, y nunca se emplea so se-
gunda persona del singular sino anadi?ndole los adverbios aft y aqua 6 
los siguren!es casos oblicuos de los pronornbres personales, me, te, le, la, 
So, las, les y los, para formar las locuciones he alit, he agvi, hihne, here 
etc. 
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CONJUGACION DE IR Y JUGAR. 	 TT 

tfsface; y en los indelinidos del subjuntivo es lamllietl sa-
tgsfaciera, satisfaciese, o sattsficiera, satisficiese, indis-
tintaluente. 

Ili. 

Este es el verbo cuyas irregularidades guardan meno. 
gnalogia con su infinilivo, teuiendo ademas la singularidad 
do ser su prelerito absoluto do indicativo , y el fuluro eon-
dicional y los indelinidos del subjuntivo los niismos quo los 
del verbo ser. 

Participio acltvo. 
Yen to. 

Geruttdio. EI vaya. 
Yendo. Plur. NOSOLros vdyamos ( quo es 

como se pronuneta en lag 
INDICATIVO. dos CasLillas), vayamos, b 

Presente. vamo.s nor smcope. 
Yo voi. Vosotros oaydis (•). 
TO vas. Ellos rayon. 
El va. Futuro condicionaL 
Nosotros vomos. 
Vosotros vais. Sing. Yo !Here. 
Ellos van. 10 lueres. 
Prethrito coe:istente. El fuero. 
Yo iba. 

Plur. Nosotros fueremos. 

TO iliac. Vosotros fuerets. 
Ellos faeren. 

El iba. 
Nosotros tbamos. tndefnido absolulo. 
Vosotros ibis. Sing. Yo fuero. 
Ellos than. To fueras. 

Pretdrito absoluto. El ruera. 
Yo (ut. 	• Plur. Nosotros futramos. 
TO ruiste. Vosotros /ucrais. 

1 rue. Ellus fueran. 
Nosotros fufmos. tndetittido condicional. 
Vosotros (utstets. 
Ellos fueron. Sing. 

g  
Yo fuese. 
U looses. 

SUBJUNTIVO. El fuece. 
Futuro. Plur. Nosotros /uesemos. 

To vaya. Vosotros fueseis. 
Tu vayas. Ellos ruesen. 

IMP BRAT I PO. 

Futuro. 
Sing. Ye Id. 

JUGAR 

Recibe una e despues do la u on las tres personas del sin- 

(•) Tambien se halla en los antiguos vais, sincopado de vaydis. 

Sing. 

Plur. 
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78 	CONJ. DE JUG41, MORIR, OIR Y PODER. 

gular y en ]a tercera del plural del presence de in, 
y del futuro de subjuntivo , y en el singular del i 
tivo. 

11 DICATIVO. SUBJUNTIVO. 

Presence. Futuro. 

Sing. 	Yojnego. Sing. 	Yo juegue. 
Tu juegas. Tu juegues. 
El juega. El juegue. 

Plur 	Ellos jziegan Plur. 	Ellos jueguen. 

I31 PER AT! TO. 

Futuro. 
Sing. 	Juega tu. 

Morn R. 

Vase su conjugation en ]as pigs. 71 y 75. 

OIR. 

Vease caer en ]a pdg. 72. 

PODER. 

Este verbo muda la o en u en unas personas, y en ei 
diptongo ue en otras, y pierde la e de la termination del 
infinitivo en los futuros del indicativo, del modo siguiente: 

IV DICATIVO. 

Prescntc. 
sing. To puedo. 

u pieties. 
puede. 

Plur. Ellos pueden. 
Pretcrito absoluto. 

Sing. Yo pude. 
Tu pudiste. 
El pudo. 

Plus Nosotros pudimos. 
Vosotros pudisteis. 
Ellos pudieron. 

Futuro absoluto 
Sing. To podre. 

Tu podrds. 
El podrd. 

Plur - Nosotros podrernos. 
Vosotros podrCis. 
Ellos podrdn. 

Gerundio. 
Pudiendo. 

,Futuro conditional. 
Sing. To podria. 

Ti podrias. 
El podria. 

Plur Nosotros podriarnos. 
Vosotros podriais. 
Ellos podrian. 

IUBJUNTIVO. 

Futuro. 
Sing. Yo pueda. 

Tu puedas. 
El pueda. 

Plur. Ellos puedan. 
Futuro conditional. 

Sing. Yo pudiere. 
Tu pudieres. 
El pudiere. 

Plur. Nosotros pttdieremos 
Vosotros pudiereis. 
Ellos pudieren. 
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Participio pasivo. 
Puesto. 

IN DI CAT I VO. 
Ti pondrds. 
El pandrd. 

l'lur. Nosotros pondremos. 
^ osotros pondreis. 
Ellos poudrdn. 
Futuro condicional. 

Sing. To pondria. 
Tu pondrias. 
El pondria. 

Plur. Nosotros pondrtamos. 
Vosotros pondriais. 
Ellos pondrian. 

SUB JUN TI VU. 
Indefinido absoluto. 

Sing. To pusiera. 
Tu pusieras. 
El pusfera. 

Plur. Nosotros pusieramos. 
Vosotros pusierais. 
Ellos pusieran. 

• Indefinido conditional. 
Sing. Yo pusiese. 

Tu pusieses. 
El pusiese. 

• 	 Plur. Nosotros pusiesentos. 
Vosotros pusiescis. 
Elles pusiesen. 

Presente. 
Sing. To pongo. 

Preterito absolt.to. 
Sing. To pose. 

ru pusiste. 
El puso. 

Plur. Nosotros pusimos. 
Vosotros pusisteis. 
Ellos pusieron. 

Futuro absoluto. 
Sing. Yo pondre 

Futuro. 
Sing. Yo ponga. 

Eu pon gas. 
l 

Plur. 
ponga. 

Nosotros pongamos 
Vosolros pangdis. 
Ellos pongan. 
Futuro condicional 

Sing. To pusiere. 
Tu pus?eres. 
El pusiere. 

Plur. Nosotros pusieremos 
Vosotros pttsiereis. 
Ellos pusfereu 

CONJQGACION DE PODER, PODRLRSE Y POKER. .9 

Indefinido absoluto. 	 Indefinido condicional. 
Bing. To pvdfera. 	 Sing. To pudiese. 

îu pudieras. 	 Td pudieses. 
El padfera. 	 El pudfese. 

plur. Nosotros pttdleramos. 	Plur. Nosotros pudiesemos. 
Vosolros pndierais. 	 Vosotros pudiesefs. 
Ellos pudferan. 	 Ellos pudiesen. 

La signification de este verbo le impide tener imperali-
vo; pero Si ocurriera usarlo en dicho modo, seria tambien 
anomalo en el singular: puede M. 

El verbo podrir 6 podrirse, que no es mui usado, con-
vierte Ia o en u en las mismas personas en que poder toma 
la u 6 el diptongo ue: Yo me pudro. —Yo me pudri. —  

Yo me pudra. —Yo me pudriere. —Yo me pudriera. —  

Yo me pudriese. 

POKER 

Con sus compuestos es anomalo en los tiempos y pers{-
nas siguientes : 
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80 CONJUG. DE PONER, QUERER, S.4BER Y SdLIR. 

I M PR R A TI TO. 

Fu turo. 
Sing. Pon Lu. 

QUERER. 	 ' 

Las irreaularidades de este verbo y sus .'ompucstos son 
las que siguen : 

INDICATIVO. SUBJUNTIVO. 

Presente. Futuro. 
Sing. To quiero. Sing. To quiera. 

u quieres. u quieras. 
EI El quiere. quiera. 

Plur. Ellos quieren. Plur. Ellos quieran. 
PretOrito absoluto. Futuro condicional. 

Sing. To quise. Sing. To quisiere. 
Tu quisisle. Tu quisieres. 
El quiso. El quisiere. 

Plur. Nosotros quisimos. Plur. Nosotros quisidrernos. 
Vosotros quisisteis. Vosotros quisiereis. 
Ellos quisteron. Ellos quisieren. 

Futuro absoluto. Indelinido absoluto. 
Sing. To querr.'. Sing. To quisiera. 

u querrds. Tu quisieras. 
I.l querrd. El quisiera. 

Plur. Nosotros querremos. Plur. Nosotros quisieramos. 
Vosotros querreis. Vosotros zuisierals. 
Ellos querran. 	. Ellos quisleran. 
Futuro conditional. lndeinido conditional. 

Sing. To querria. Sing. To quisiese. 
Tu querrias. u quisieses. 

El El querria. quisiese. 
Plur. Nosotros querrtamos. Plur. Nosotros qui.ciesemos. 

Vosotros querriais. Vosotros quisiesels. 
Ellos querrian. Ellos quislesen. 

I HI PER A TI VO. 

Futuro. 
sing. Quiere tu. 

SABER. 

Se ha dicito cual es ]a conjugation de este verbo, al ha-
blab de Ia de caber en la paaina 7-i. 

SALIR. 

Las anomalias de este verbo son las que ahora dirernos. 

IRiDICATIVO. 

Presente. 
Sing. To salgo. 
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CONJUGACION DE SALIR Y SER. 	 81 

Futuro absoluto. Plur. 	Nosotros saldrlamor. 
Yo saidre. Vosotros saldriais. 

Tu saldrds. Ellos saldrian. 
El saldrd. SUBJUNTIVO. 

ur. 	Nosotros saldremos. Futuro. 
Vosotros saldreis. 

saldrdn. Sing . 	Yo salga. 
g  Iu salgas. 

Futuro condicional. El salga. 
g. 	Yo saldria. Plur. 	Nosotros salgamos. 

Tu saldrias. Vosotros satgdis. 
El saldria. Ellos salgan. 

IMPERATIVO. 

Futuro. 
Sing. 	Sal td. 

Las mislnas irregularidades tienen su compilesto sobre- 
salir y valer con el suyo equivaler. Presente de indicativoy 
Yo valgo; futuro absoluto, Yo valdre etc. ; futuro condi- 
eional, Yo valdria etc.; subjuntivo, futuro, Yo valga etc.; 
imperativo , Val tu. 

SE it. 

Ian ICATIV0. 
Presente. El era. 

Sing. 	Yo sot. Plur. 	Nosolros eramos. 
Tu eres. Vosotros erais 
El es. Ellos eran. 

Plur. 	Nosotros somos. Pretirilo absolulo. 
Vosotros Bois. 
Ellos son Sing. 	Yo 	rel. 

g ti ^uiste. 
PretErito coexistente. El (u P. 

Sing. 	Yo era. Plur. 	Nosotros lidmos. 
Tu eras. Vosotros (aisleis. 

Ellos fueron. 

SL'IJUli TIVO. 

Futuro. Indefinido absoluto. 
Sing. 	Yo sea. Sing. 	Yo fuera. 

Tu seas. Tu fueras. 
El sea. El fuera. 

Plur. 	Nosotros seamnos. Plur. 	Nosotros fut!ramos. 
Vosotros sedis. Vosolros (tterais. 

_ M 
	

Ellos lean. Ellos rueran. 
Futuro condicional. Indetinido condiclonal. 

F 	Sing. 	Yo fuere Sing. 	Yo fuese. 
Ti jueres. u /rteses. 

MI El fuere. (uese. 
Plur. 	Nosotrus ruEremos. Plur. 	Nosotros jtdse,nos. 

Vosotros fuereis. Vosotros fueseis. 
Ellos fueren. Ellos fuesen. 

i iP I?RATITO. 

@@@ 	f Futuro. 

Sing. 	Se lti. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



82 CONJUGACION DE TENER Y TRAER. 

TENER 

Es irregular con sus compuestos en los tiempos y p 
sonas que se espresan a continuation : 

IiDICATIiO ^ ,y, ^ 	 SUBJUNTIVO. Kg`A!.' 

Presente Futuro. 

Sing. Yo lengo. 
't'u tienes.  

Sing. 	Yo tenga. 
T 	ten gas. 
Alh tenga. 

El tiene. ur. 	Nosotros tengamos_ Plur.  
Plur. Ellos tienen. Vosotros tengdis. 

Preterito absoluto. Ellos tengan. 

Sing. Yo Love. Futuro conditional. 

Tu tuviste. Sing. 	Yo tuviere. 
El luvo. Tu tuvieres. 

Plur. Nosolros tuvimos. El tuviere. 
VosoLros tttvisteis. Plur. 	Nosotros tuvieremos. 
Ellos tuvieron. Vosotros tnuiereis. 

Ellos tuvieren.  
Futuro absoluto.  Indefinido absoluto. 

Sing. To tendril. 
Tu tenrb•bs. Sing. 	To tuviei•a.  

El oeudrd. Tu tuvieras.  
Plur. Nosotros tezzdretnos. El tuviera. 

Vosotros tendrdis. Plur. 	Nosotros luvidramos. 
Ellos tendrdn. Vosotros tuvierais. 

Ellos tuvieran. 
Futuro coudicional. Indetinido conditional. 

sing. Yo tendria. Sing. 	Yo taviese. 
Tu tendrias. u tuvleses. 

EI El tendria. tuviesc. 
Plur. Nosotros tendrfa;nos. Plur. 	Nosotros tzroiestmrs. 

Vosotros tendriais. Vosotro-s hroieseis. 
Ellos tendrian. Ellos tuviesen. 

IMP ER ATI VO. 
Futuro. 

Sing. 	Ten W. 

TRAER 

Tiene con sus compuestos las siguientes anomalias 

IBDI CA TI TO. 
Presente. Tu trajiste. 

Sing. To traigo. El Lrajo. 

PretErito absol^. 
Plur. 	Nosotros trajimos. 

Sing. Yo traje. 
Vosotros trajlstci:. 
Ellos trajeron. 

SUBJUN TI TO. 
Futuro. 

Sing. Yo traiga. Plur. 	Nosotros traigarnos. 
To traigas. Vosotros n•aigdiv. 
El lraiga. Ellos traigan. 
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r; 	Futuro condicional. - El trajera. 

Ipg. 	Yo trajere. 
Plur. Nosotros trajrramos. 

Vosotros trajerais.  
Tü trajeres. Ellos trajeran. 
El trajere. 

N11ur. 	Nosotros trajdremos. IndcRnido coudicional. 
Vosotros trajereis. Sing. To trajese. 
Ellos trajeren. u trajeses. 

NI `- IndeRnttlo absoluto Plur 
irajese. 

Nosotros trojE.semos. 
g. 	Yo trafera. Vosotros traieseis. 

Tu irajeras. Ellos trajesen. 

VALER. 

Vease salir en las pigs. 80 y 81.  

VENIR. 

Este verbo y sus compuestos observan las irregularida- 
des que se espresan aqui : 

Participlo activo. Plur. Nosotros vendrtamos. 
Viniente ( antic. ). Vosolros vendriais. 

Gerundio. Ellos vendrian. 

Viniendo. seajuarlvO. 
Futuro. 

INDICATIVO. 
Sing. To venga. 

Presente. To yen gas. 
El Sing. 	Yo vengo. 

TO viettes. Plur. 
venga. 

Nosotros vengamos. 
El viene. Vosotros vengdis. 

Plur. 	Ellos vienen. Ellos vengan. 

Pre tisrito absolulo. Futuro condicional. 

Sing. 	To vine. Sing. To viniere. 
TO yin isle. p vinieres. 
El vino. El viniere. 

Plur. 	Nosotros vinunos. Plur. Nosotros viniiremos. 
Vosotros vinisteis. Vosotros viniereis. 
Ellos vinieron. Ellos vinieren. 

(Aigunos dicen venisle, venimos, (ndefnido abso!uto. 
venisteis.) Sing. To viniera. 

Futuro absoluto. TO vinieras. 
Sing. 	To vendre. Plur 

El viniera. 
Nosotros vinie'raneos. TO vendrds. Vosotros vinierats. 

El vendrd. Ellos vinieran. Piur. 	Nosotros vendrentos. 
Vosotros vendreis Indetinido condicional. 
Ellos vendrdn. Sing. To viniese. 

Futuro condicional. 
'0 vinieses. 
El viniese. 

Sing. 	To vendria. Plur. Nosotros viniesentns. 
TO vendrias. Vosotros vinieseis. 
El vendria. Ellos viniesen. 

SI PER A Ti VO. 
Futuro. 

Sing. 	Ven 	ti.  
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VER. 

Este verbo con sus compuestos toma una e antes de la 
terminacion en las personas que espresamos aqui. Su com-
puesto proveer recibe ademas otra e en el infinitive, la 
cual retiene tam6ien on los futures de indicative, en el 
preterite absolute del mismo modo, y en los denias tiem-
pos que de el se rorman; convirtiendo en y la i del simple 
ver on el preterito absolute de indicativo, y en el future 
conditional y los indeliinidos del subjuntivo, asi, proveere; 
proveeria; provey6; proveyere; prove yera; proveyese. 

Participio pasivo. 
Visto. 

INDICATIVO. Ellos veian. 
Presente. Scw.tuN 	ivo. 

Sing. Yo veo. Futuro. 
PretArito coexistente. 	Sing. Yo vea. 

Sing. Yo vela (b). 
Tu veas. 

Tu velas. El vea. 
El vela. 	 Plur. Nosotros veamos. 

Ptur. Nosotros veiamoe. Vosotros red is. 
Vosotros veials. Ellos vean. 

CAPITULO IX. 

IRREGULARIDES DR LOS TERROR, TANTO IMPERSONALES COMO DEPEC- 
TIVOS, Y DR ALGUNOS PARTICIPIOS PASIVOS. 

Los siguientes verbos impersonales se usan solo on las 
terceras personas del singular, a escepcion de acaecer, 
acontecer, conducir, constar, convenir y seceder, los cua-
les se emplean tambien on las terceras del plural. Tienen 
las anomalias quo se notan a continuation de cada uno. 

Aeaecer. 
Acontecer. 
Alborear. 
Amanecer. 
Anochecer. 
Conducir (ser util 6 is prop6sito ). 
aonstar (signilieaudo see claro 6 manifesto ). 
ronvenir (por see importante ). 
niluviar. 
Escarchar. 

• Antes se decia, y sun ahora to dicen muchos, yo via etc. 
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VEIthOS DEFECTIVO—* . 	 85 
,rwtizar. 
Selar. Toma una 1 antes de Ia e en el presente de indicativo y el future 

de subjunlivo. 
tnportar (en el sentido de ser convenlenle) 
;,lover. Convierte Ia o en ue en cl presente de indicative y el future do 

subJunuvo. 
l,loviznar. 
No111znar 6 Itolliznear. 
(evar. Recibe Ia i antes de Ia e en el presente de indicativo y el futuro 

de subjuntivo. 
1•arecer (en el significado de atirmacion dudosa ). 
flelampaguear. 
:uceder l cuando signifca acaecer). 
rronar. Muda la o en ue en el presente de indicativo y el futuro do 

subjuntivo. 
Ventear. 
Ventiscar. 

Hai otros verbos quo se usan on mas tiempos y personas 
que los antecedentes; pero son defectivos, por carecer de 
algitnas. Tales son estos : . 

Abolir. No es usado en el presence de indicativo, ni en 
los futuros del subjuntivo a imperativo. 

Antojarse. Sc usa tinicamente on las terceras personas 
de atnbos ntimeros. 

Arrecirse. Solo esta en use en los pretcritos, y a to mas 
•on el futuro absoluto do indic itivo. 

Asir. Rara vez so usa en la primera persona del presen-
to do indicativo, y en todo el futuro del modo subjuntivo. 

t:ocer, que es poco usado on algunas de sus personas 
irregulares, Begun se note en ]a pig. 72, lo es mucho me-
nos en las dos primeras del futuro de subjuntivo, pues 
nunca oimos decir, Nosotros cozamos, vosotros co_ais. 

Erg air. No se usa on el presente de indicative, ni en el 
futnro do subjuntivo, aunque Jovellanos dice on su epis-
cola A Bermudo: 

argue altanero Ia ceiiuda (conic; 

inas Si ye tuviera que usar esta persona del presente do in-
dicativo, preferiria decir Jergue, no solo porque erguir 
parece que deba conjugarse como hervir, sino porque di-
cha persona y la del singular del imperativo son una mis-
ma on casi todos los verbos; y en un villancico manuscrito 
del sialo XVl he leido: 

Irergue, Juan, el pelo. 
7 escucha el rebato, 
que rclumbra el cielo 
y se hunde el halo; 
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imperativo que se halla tambien en la Calamita de Torres` 
Nabarro, cuando dice yerguete por levdLntale. En la This_ 
ma comedia ocurre yergas por levantes, segunda persona 
del futuro de subjuntivo del verbo erguir, de raro use 
entre los antiguos, y mucho mas en nuestros dias. 

Nacer. Es mui poco usado en la primera persona del sin-
gular del presente de indicativo, Yo nazco, y menos en el 
singular del imperalivo, Nace id, porque en efecto apenas 
puede ocurrir el haber de emple:irlas en la conversation. 

Pesar. Cuando significa arrepentirse, 6 mas bien cau.' 
sar pesar, solo se usa en las terceras personas del singular.1 

Placer. Carece tambien de Ia pritnera persona del sin-
gular del presente de indicativo, y casi solo se usa en Ia 
tercera, que es regular, Place, y en las terceras del sin-
gular do los siguientes tiempos, siendo irregular en lodas 
ellas: preterito absoluto de indicativo, Plugo; futuro de 
subjuntivo, Plegue 6 Plega, y tambien Plazga (Plazca. 
dice Martinez de la Rosa en la Vida de Hernan Perez del 
Pu/gar, pig. 82); futuro condicion -al, Pluguiere, y en 
los indefinidos, Pluguiera, P/uguiese. Pero puede usarse 
tambien, como verbo regular, en todas las personas del 
futuro absoluto de indicativo : Yo ,placere, td placerds etc. 
— Su compuesto aplaeer es anticuado y do poquisimo nio 
en las primeras personas del singular de tod^s los tiempos; 
pero complacer y desplacer no son defectivos, y siguen 
Coda la conjugation de los irregulares de la tercera clase 
(pigs. 65 y 66). 

l 	
No estan presente do indicative, ni en of fu- 

turo de subjuntivo; y si alguno de ellos pied' 
Raer. 	usarse, es sin duda el verbo roer. Este verbo es 

irregular en el tiltimo tiempo, si ha do servir-
Roer. 	nos de regla el refran, Cuando nace la escoba, 

nace el asno que la roya. 
Reponer. En el sentido de replicar, se usa solamente on 

el preterito absoluto de indicativo: repuse, repusiste, le 
repuso etc. 

Salve. No tiene mas tiempo ni otra persona quo esta , es 
decir, la segunda del singular del imperativo del verbo 
salveo en la lengna lativa, y denota como on ella, Yo le 
saludo, Dios fe guarde etc. 
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Soler. Unicamente se halls empleado en el presente de 
indicativo: Yo suelo, to sue/es, el suele; Nosotros .sole-
mos, vosotros soteis, ellos sue/en; y en el preterito coexis-
tente: Yo sotia, to solia.c etc. 

Taper no se usa ahora en la primera persona del singu-
lar del presente de indicativo, la cual era irregular entre 
los antiguos, que la tomaban del latin, diciendo tango. 

Vale. Es la segunda persona del singular del imperativo 
del verbo latino valeo, y unicamente se use de ella en cas-
tellano, para significar como en latin, Pdsalo bien, d Dios 
etc. No la hallamos mas que at fin de los proloaos 6 epis-
tolas, y hoi dia aun en tales casos se tiene por anticuada 
semejante formula. 

Yacer. Gerundio, Yaciendo; indicativo, presente, Yo 
yazgo y yago antiguamente (ambos poco usados), to yaces 
etc. ; preterito coexistente, to yacia , t2i yacias etc. ; fu-
turo absoluto, Yo yacere, t2i yaceras etc.; futuro condi-
cional, Yo yaceria, tuc yacerias etc.; subjuntivo, futuro, 
Yo yazga (gaga en to antiguo, como to ha usado aun Jo-
vellinos - 

Yagd en austera reclusion sumida; 

• y segun Melendez en la elegia IV del tomo Segundo, yaz-
ca) , t2 yar.gas etc.; futuro conditional, Yo yaciere, tv 
yacieres etc.; indefinidos, Yo yaciera, yaciese etc.; im-
perativo, Yaz tu, yaced vosotros. 

Irregularidad de algunos participios pasivo.'. 

Forman de tin modo irregular el participio pasivo: 

IZIFINITIVO. PARTICIPIO PASIVO. 

Abrir. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	Abierto. 
Cubrir.. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	Cubierto. 
Decir. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	Dicho (antiguamente dito ). 
Escribir. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	Escrito. 
Hacer. 	 . . 	. 	. 	Hecho. 
I m p r i m i r.. 	.... I m p r e so. 
In scribi r. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	I n sc ri to. 
Mork. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	Muerto. 
Poner. 	. 	. 	. . 	. 	. 	Puesto. 
Proscribir.. 	. 	. . 	. 	. 	Proscrito. 

Resolver. Resuelto g 
Resoluto ( antic.). 
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Infinilivo. 
Satisfacer. 
Solver. . . 
Ver. 
Volver.. 

DOS PARTICIPIOS PASIVOS. 

Farticipio paaivo. 
. . . . . Satisfecho. 
. . . . . Suelto. 
. . . . . Visto. 
. . . . . Vuelto. 

La misma irregu'aridad siguen sus compuestos, Si es-
.ceptuamos a bendecir y maldecir, los cuales tienen un par-
ticipio pasivo regular, de que carecen los primitivos, p 
otro irregular o contracto, cuyos caracteres son mas de 
nombre adjetivo que de verbo, segun se dira en la Sin-
taxis. Y no son dicltos verbos los unicos qne estan dotados 
de dos participios pasivos, siuo todos los de la lista que va 
a coutinuacion. 

INFINITIVO. 
Absortarse (antic.) 
Abstraer 
Accender (antic.) 
Aceptar 
Adquirir 
Aducir (antic. 
Adurir (antic. 
Aflcionarse 
Atfjir (antic.) 
Afligir 
Aguzar 
Ahitarse 
Alertarse 
Angostar 
Aprehender 
Arrepen tirse 
Aseurar 
Astrmgir (antic.) 
Asumir (antic.) 
Atender 
Avertir (antic.) 
Bendecir 
liienquerer 
Cansarse 
Cenir 
Circuncidar 
Colmar 
Combarse 
Compaginar 
Compeler 
Complelar 
Comprender 
Cornprimir 
Conceder 
Concluir 
Concretar 
Con fesar 
Confundir 
Conquerir (antic.) 
Constituir 
Consuinirse 

PARTICIP. PASITO REG. 
Absortado (antic.) 
Abstraido 
Accendidar (antic.) 
Aceptado 
Adquirido 
Aducido antic. 
Adurido antic. 
Aficionado 
Afijido (antic.) 
Athgido 

tttic.) 
tic.) 

fc.) 

antic.) 

PART. PASIVO IRREG. 
AbSOrto. 
Abstracto. 
Accenso (antic.) 
Acepto. 
Adquisitoantic.). 
Aducho Adujo (antic.). 
AdusLo (antic.). 
Alecto. 
Atijo. 
Anntcto (poco usado). 
Agudo. 
Ahito. 
Alerlo. 
Angosto. 
Aprehenso (antic.). 
Arrepiso (antic.). 
Aserto (antic.). 
Astricto. 
Asunto (antic.). 
Atenlo. 
Averso (antic.). 
Bendito. 
Bienquisto. 
Canso (antic.).  
Cinto (antic.). 
Circunciso. 
Colmo (antic.) 
Combo. 
Compacto. 
Compulso. 
Completo. 
Comprenso. 
Compreso. 
Conceso (antic.). 
Concluso. 
Concreto. 
Confeso. 
Confuso. 
Conquiso (antic.). 
Constituto (antic.). 
Consunto. 
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fn fittit ivo. 

Contener  
Contentarse v , 

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

Participio pasivo reg. 

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

tic.) 

C.) 

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

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

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

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

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

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

Infecto. 

Inflicto ( antic.). 
Infuso. 
Ingerlo. 

Inserto. 
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Inh»itivo. 
Prisar (antic.) 
producir 
Proferir 
profesar 
Propender 
Prostituirse 
Proveer 
provenir 

uercr 
uilar 
aer y Rasar 

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

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

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

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

CAPITULO X. 

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

Todos los gramsticos Ilaman indeclinables estas parti-
culas, por carecer de Ia declinacion 6 inflexion que halla- 
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mos en el nombre y en el verbo, pues si bien falta a nuestr o 
 nombre la diversidad de casos que tiene el de los griegos 

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

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

Del advei•biu. 

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

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

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

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

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

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

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

De la preposition. 

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

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

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

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

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

De la conjuncion. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De la iaterjecciorz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 
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PARTE SEGUNDA. 

SINTAXIS. 

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

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

DEL REGIMEN Y LA CONCORDANCIA. 

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

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

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

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

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

No es aplicable esta regla 6 los casos en que los nombres 
van sueltos;  y no enlazados por conjuncion alguna. Enton-
ces el verbo, ora los preceda, ora los siga, puede ponerse 
indistintamente en cualquiera ntimero. Estari bien dicho, 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DE LA CONCORDANCIA. 	 103 

Ninguna especie de ambicion, ninguna mira de prove-
€ho personal le escitaba en ini espiritu, segun hallo en Jo-y 
vellanos; 6 bien le escitaban en mi espiritu; pero pru6bese 
el anadir cualquiera conjuncion entre los sustantivos, y se 
notary la necesidad del plural. Ninguna especie de ambi-
Lion y ninguna miry de provecho etc. Ni la ambicion 
ni el provecho etc. La ambicion 6 el provecho etc.. todos 
estos tres giros pedirian que se dijese, le escitaban. El mis-
mo autor puso a continuation de la clausula antedicba es-
La otra : Escitabanle solamente el ardiente amor que pro-
feso a mi patria, y la esperanza de los grander bienes 
etc. — Si en lugar de unir 6 los dos nombres del singular
uua conjuncion, los enlaza la preposition con, el verbo es-
6 bien en cualquiera de los dos niimeros : Pedro con su 
ijo estuvo, 6, estuvieron a visitarme. Se tiara preciso el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algona vez los nombres Ilamados colectivos, per signifi- 

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

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

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

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

Empero mis amores, 
donosa sonriendo, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA PITULO H. 

DEL HOMBRE EA GENERAL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Del nonzero. 

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

culia 
 r y diversa de la que Ilevan enrel s

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

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

Del genero. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Del nombre consiclerado coino sustantivo 
y adjetivo. 

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

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

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

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

2 	Va per lo regular delante el adjetivo, si to arran- 
camos do su signification recta, y to usamos en una im-
propia 6 tignrada. Por esto decimos, Fulano es un pobre 
escritor; Jose es un buen hombre. Y sin salir del adjetivo 
bueno, llainamos a un taimado, y quiza a un picaro, una 
buena alhoja; y cuando alguno nos engaiia o pega un pe-
tardo, decitnos que nos ha jugado una buena pieza. En 
ninguno de los dos casos puede posponerse el adjetivo. por-
que on una alhqja buena, una pieza buena, califica -la 
bondad de ]a alhaja y de la pieza. Por esto bueno se Loma 
por consolador, oportuno 6 cosa semejante donde dice el 
cautivo (parte primera del Quijote, capit. 40), Tome sni 
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buen dinero; y por mucho on aquel otro lugar de in 
gunda parse, cap. 20, Cuando las tales gracias caen so' 
bre quien tiene buen dinero. En el ultimo sentido to 
Ilamos on la frase ironica, Buen dinero es ese, para den 
tar que es poco. (Sin embargo un bombre do bien nos me-. 
rece la calificacion de ser un buen sugeto, y decimos, Dar 
buena cuenta, y no, cuenta buena de su persona.) Por 
el mismo motivo se usa decir negra honrilla, negras ca-
ballerias, triste figura, y nunca at reves. El Caprichoso., 
academico de la Argamasilla, en su soncto en loor de Roci-
nante, dijo en este sentido la alta Mancha, esto es, Ia in-
signe, Ia esclarecida, pues no quiso significar la Mancha 
alta come contraponiendola a la baja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De los numerales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III. 

OR LOS ARTICULOS. 

Del indejinido 

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

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

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

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

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

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

Del articulo definido. 

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

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

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

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

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

Tambien ha de suplirse algo para reducir el articulo de-
finido a su olicio verdadero, siempi•e que va delante de los 
nombres adjetivos empleados en significado sustantivo; de 
los gentilicios; de los patronimicos; de los de sectas, brde-
nes religiosas, profesiones etc. ; de los apelativos, cuando 
se afirma de ellos una calidad 6 circunstancia que conviene 
u toda la clase 6 especie ; de los abstractos p los genericos 
que se toman en un sentido lato; de los propios, precedi-
dos de sus empleos 6 destinos, 6 del epiteto senor; de los 
adjetivos posesivos, si se les sobrentiende algun sustantivo 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



138 	 sirimkxls 

de otro miembro del periodo ; y finallnente de los sustanti-
vos plurales, cuando esta delante de ellos el adjetivo todo, 
v. g. El verde sirnboliza la esperanza; Los espanoles son 
Mertes y graves; Los Gonzalez descienden de Gonzalo 
Gzistios; Los benedictinos de san.Mauro Bran mui ins-
truidos; La zorra es mui astuta; Las mujeres gustan de 
las modas; Los ricos apartan to vista de los pobres; El 
vino forma uno de los principales ramps de comercio de 
Espana; El rei Carlos IV; El capitan-general Mazarre-
do; El senor don Jose Conde; La senorita de Haro; Mi 
casa es mucho mayor que la tuba; Todos los hombres. 
Estas frascs se aclaran, espresando lo que falta, segun de 
las anteriores se previno, conio seria, El color verde—los 
hombres espanoles—los caballeros Gonzalez—los mon-
ies benedictinos—la hembra llamada zorra—las hem-
bras que tienen el nombre de mujeres, gustan de las va-
nidades que denominamos models, etc. etc. Hai igual-
mente elipsis, aunque de diverso giro, en las locuciones en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IV. 

DBL PBOBODIB,pE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DEL PRONOMBRE. 	 14,7 

determinante de un infinitivo 6 un gerundio, segun lo hare 
ver en la regla cuarta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 
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numerosos ejemplos de todos estos diversos usos, sobre los 
cuales aun no se han convenido los buenos escritores de la 
ultima era. 

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V. 

DEL vsnao. 

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

De las vozes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De los modos.—Del infinitive. 

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

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

Misero yo! perdidos mis quereres. 

Los participios activos de los pocos verbos que lo tienen 
on uso, varian en sus caracteres esenciales. Los unos par-
ticipan a un tiempo de las calidades de nombre y de las de 
verbo, como abundante, correspondiente, obedience, 
participante, perteneciente, tocante, que conservan el 
regimen do abundar, corresponder, obedecer, participar, 
pertenecer y tocar; y otros pasan a la clase de meros sus-
tantivos 6 adjetivos, sin qucdirles del verbo mas que la sig-
riiticacion, pues para quo rijan un caso objetivo, nos ve-
mos precisados a sup lirlos con el relativo que y el verbo en 
el presente do indicativo. Calm.anfe, por ejemplo, no pue-
de regir un acusativo como calmar, y por esto decimos, 
Es una medicina calinante del dolor: para dejar este 
nombre en acusativo, so baria preciso variar asi la (rase :: 
Es una medicina que calm a el dolor. Habitante, oyen—: 
to son usados como sustantivos, at paso que ardiente, do-^ 

F74'76-1 
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DEL VERBO. 	 141 

licnte como adjetivos. Algunos retienen una sola de las va-
rias acepciones del verbo, como errante, que significa el 
que vaga, y no el que cae en error; y otros hacen mas, 
pues se desvian de la rigurosa idea que presenta su raiz, 
segue lo vemos en valiente respecto del verbo valer, y en 
ferviente, que es mui diverso de hirviente, aunque fer-
vir y Iiprvir son un mismo verbo; y esta en use ferviente ;  
habiendose anticuadofervir. Los hai por fin qua solo pue-
den usarse en ciertos,  casos, como consenciente y bcien-
te, quo apenas ocurren sino en el refran, Hacientes y con-
sencientes merecen igual Pena; habiente, que no tiene 
casi cabida mas que enpoderhabiente; queriente, que no 
se oye abora sino en ]a frase, parientes y bien querientes; 
y teniente, que se usa solo on casateniente (ant.), lugar-
teniente y terrateniente.—Todos los participios son adje-
tivos de una sola termination, y si alguno toma ]a femeni-
na anta , pasa ententes a see sustantivo, seaun to prueba 
Don Tomas de Iriarte en una Carta que se halla al lb n del 
tomo S° de sus Obras (edition de -1805).  Por esto decimos, 
La asistenta de Sevilla , y, La mujer asistente a los di-
vinos ojicios; La sobresalienta de la comedia, y, Perso-
na sobresaliente en virtud. A esta clase pertenecen los 
nombres comedianta, danzanta, farsanta, giganta, 
mendiganta , penitenta, presidenta, pretendienta, re-
citanta, regenia, representanta, sirvienta, los cuales son 
sustantivos, ni mas ni menos que los nombres que designan 
las bembras de ciertos animales, como elefanta!En los de-
mas aprovechan las terminaciones ante o ente para ambos 
generos: decimos, Una mujer do2ninante, intrigante, 
vigilante; la Casa reinante; la Iglesia militante d triun-
fante; Su esposa estaba presente, etc.— Queda ya dicho 
queel use priva de participio activo a Ia mayor parte de los 
verbos, y asi nuiica se nos ofrecen peleante y veyente, por 
ejemplo, aunque tengamos Jos verbos pelear y ver. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Del indicativo. 

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

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

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

Del subjuntivo. 

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

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

Del tunperativo. 

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

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

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

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

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

Hic to fallaci nimiium ne credo lucerne, 

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

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

De los tiempos de indicativo. 

Del presente, y del preterito y futuro absolutos. 

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

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

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

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

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

Del pretdrito coexistente. 

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

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

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

Del futui•o conditional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Del futuro de suhjuntivo. 

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

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

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

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

Me cantan 
Cantares que me den arrenta y pena; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Del futuro condicional de subjuntivo. 

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

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

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

Del indefinido  absoluto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

los ones delicad 
s,a min, 	 ` z  

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

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

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

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

Del indefinido condicional. 

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

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

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

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

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

Del futuro de iinperativo. 

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

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

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

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

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

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

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

Nunca void la humilde pluma mia, 

y Melendez en una de sus Anacrednticas, 

Ya de mia verdes aOos 
Volaron diez y nueve. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

De los verbos determinante y deterninado. 

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

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

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

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

Fri mera. 

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

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

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

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

 que se reuniesen los dispersos. 

Segunda. 

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

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

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 stanota p
or fin el 
	 l e  o 

dativo 
 noticia a mi hermano. No liabria in- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De los verbos ser y- estar. 

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

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

que hombre sensible no se complacera en endulzar al-
gunos de sus'momentos? Porque es mas perfecta, cuan-
do repetida y mas meditada; El poder legislativo es 
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•,nas perfecto, cuando repartido en dos cuerpos, que 
euanrlo acumulado en uno solo. En el primero de los dos 
iiltimos ejemptos falta un es, y en el segundo el estd en 
dos lugares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De los verbos haber y terser. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un siglo entero pasea 
por la verde y fresca altombra. 

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

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

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

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

De las frases para negar, preguntar 
y esclarnar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
no. — A este Lugar pertenecen sin duda los modismos 

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

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

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

Seguro esti 
Que la piquen pulgas ni otro insecto vii. 

Callase ademas In negacion, cuando se halls el adjetivo 
olguno despues del sustantivo, por revestirse entdnces del 
significado de ninguno, como ya se advirtio en las pans. 420 
y -121 ; y en las frases donde ocurre Ia particula siquiera, 
o su compuesta tan siquiera, segue to comprueban los si- 

10 
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guientes pasajes do las obras do Martinez do in Rosa (tomo 
cuarto, pag. 254) : Es do advertir que La lllotte.... si-
quiera ech6 de ver etc., on su Edipo (acto 11, escena 1V). 

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

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

Yo siquiera tuve aliento 
para levantar Ia vista. 

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

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

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

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

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

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

« l o ir tal atentado? No es cierto que llegd anteayer? so-
lo so, diferencia de, Es cierto que lleg6 anteayer? en quo 
I 8  primera pregunta supone que alguien to contradice, o 
qne to repugnan de algun modo los antecedentes del discur- 

y la segunda se dirige a indagar simplemente la ilegada 
dcl sugeto. 

Pero es indispensable la negacion en aquellas frases 
que pasarian a afirmativas, Si no llevaran el tono interro-
ga..tc, v. g. No los vencieron los royrtanos? si se quiere 
siouifiear, Los vencieron los romanos. Tambien en las que 
el no tiene la fuerza de Drjar de ser, de suceder 6 de ha-
cer algo. Tat es el sentido de estos pasajes del Elogio de 
la reina dona Isabel por Clemencin : j Como pudiera ser 
que esos delitos no ofendieran la rectitud de nuestra 
princesa? y un poco despues : g C6mo no respetaria la 
equidad y la rayon en sus vasallos, quien asi la respeta-
ba en el enemigo ? Es decir, l Como pudiera ser que esos 
delitos dejaran de ofender la rectitud etc.? Como dejaria 
(le respetar la equidad etc.? — Cuiden mucho los princi-
piantes, at formar periodos largos en que se halle la nega-
ciou en este sentido, do no equivocarse poniendo en el co-
lon segundo un ni por un y, segun ha sucedido a los Ira-
ductores del Bouterwek on el prologo, por retener aun el 
coo do la negacion que va at principio : e Quien no olvi-
dara ridiculas y esclusivas pretensiones nacionales, al 
leer y meditar las escelentes obras de nuchos escritores 
de aquellas ilustres naciones, ni (debe decir y) se atre-
verd a negar el copioso fruto que pudieran consequir los 
espanaoles del conocimiento y estudio de tan be/los mo-
delos ? Hai ciertamente oraciones en que ni bace las vezes 
de y; mas esto tiene solo lugar, cuando habiendo princi-
piado el periodo on tono afirmativo, arranca el iuterrogan-
te on el segundo miembro inmediatamente despues de la 
particula ni. Vese esto on cl siguiente ejemplo : No pudo 
descubrirlc; ni como fuera posible eneontrarle , estan-
do cubierlo por las matas? donde pudiera mui bier de-
cirse, y g como fuera posible etc. 

61 Poe el contrario hai casos en que sin llevar Ia pre-
gunta negacion alguna, equivale a una base liana con ella, 
v. gr. Como! L se le han de hater iijuales distinciones 
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que a mi? Lo cual es tanto como afirmar de un modo p o

-sitivo, No se le kart de hater a el las mismas distincio_ 
nes que a mi. 70 Cuando son dos pronombres los que constituven la 
persona agente y la paciente, va esta delante, y aquella at 
fin : He llamaba Vd. ? Os reportareis vosotros de insul-
tar? Y si ademas de estas dos personas hai una tercera e n 

 dativo, se coloca delante de todas: Me lo direr Vd.? Nos 
lo comunicard este ? Pero si solo estuviera espreso un pro-
nombre, y fuese el objeto de la tease, bien este en dativo d 
en acusativo, se pondra antes o despues del verbo, segu il 

 se establecio al bablar de los alijos : Me tocaba responder? 
o, Tocabarne responder? a Me socorrerias, 6, Socorre-
riasme, cuando me viese en tat conflicto? Sin embargo 
en los mas do los casos sera preferible anteponerlo at ver-
bo, y aun aqui me agrada mas, Me socorrerias, que, So-
correriasme. En el lenguaje familiar decimos, a Habrase 
vi.sto cosa semejante? pero tambien parece mejor, a Se 
habrd visto cosa semejante? 

En la sintaxis de las esclamaciones son notables las ties 
particularidades que siguen. 

Primera. Siempre que entrap on ellas los verbos ser 6 
estar, preceden at supuesto, el cual cierra la admiration, 
v. g. Cuan ,Ica provincia es Cataluna! Que graciosa es 
la nina! Qud frig estaba la manana! 

Segunda. Si ]a persona agente y la paciente son dos 
pronombres, su colocacion es Is misma que en las pregun-
tas: Como me acusto Vd.! Cudnto nos ha divertido ella 
con sus cuentos.' Pero si of acusativo es cualquier otro nom-
bre, va el nominativo despues del verbo, y el caso objetive 
a continuation de este: C6mo buscaba ella su conrenien-
cia! Cudnto apeteciais vosotros el descanso f 

Tercera. Cuando despues del que admirativo hai uc 
sustautivo y un adjetivo, si va colocado este en segundo In-
gar, es preciso que lo preceda el adverbio tan. Ester bien 
dicho, Que bello dial pero traspuesto el adjetivo, ya no 
podriamos menos de decir, Que dia tan bello! 

Cuarta. Como en las comparaciones 6 interrogaciones, 
ash tambien en las esclamaciones suele usarse la negation 
pleonistica, segue lo hizo Jovellanos en la memoria A sus 
compatriotas : / Que ejemplo tan nuevo J admirable de 
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gracia y resignation no presentaron entdnces a nues-
afligida patria tantos fieles servidores suyos! y en la 
! agraria: 1Que no ha costado de pleitos y disputas 
el territorio de Sevilla etc.! y mas ade!ante : jQue de 
vilegios no fueron dispensados a las artes etc. ! Pero 
se mira,como redundante el no, cuando equivale el Que 
1 Asi, Ojala etc., porque entonces Sc hate indispensa-

por mas que la frase no denote negation, sino desco, 
. / Que no pudiera yo esplicar todo lo que siento! 
es, /Asi pudiera yo etc. iOjala pudiera yo etc. 

CAPITULO VI. 

DEL ADVERBIO T LAS FRASES ADVERBIALES. 

Los adverbios se diferencian esencialmente de las prepo-
siciones, como se noto en la pigina JS ; to que no impide 
que las particulas bajo y sobre sean una Cosa y otra, pues 
dada una frase, se conoce al instante la funcion que des-
empeiian. Cualquiera ]as calificara sin titubear de adverbios 
en, Se lo esplicaba tan bajo, que apenas le enlendio, 
Sobre ser mui tarde, aun practique la diligencia. 

Tambien tienen un caricter enteramente diverso de las 
conjunciones a interjecciones, y sin embargo hai algunos, 
que por sustituirlas en ciertos casos, y por sus varios usos 
y significados, van a merecernos un recuerdo particular. 

401 Y ALL.d. 

El pi imero significa en esta pane, en contraposition de 
alla, que denota un Iugar mas remoto, aunque tambien se 
designa con el algunas vezes un tiempo mas lejano. Por eso 
dijo Jovellanos en la Memoria antes citada, Alla cuando 
nuestra desgraciada y vieja Constitution andaba en de-
cadencia,... se dispuso etc. 

Si to precede la preposition de o Ia desde con algo pie 
denote tin tiempo determinado, senala todo el trascurrido 
desde aquel pasta el presente, como, De ayer aca, o, Des

-de aver aca; y to propio sucede con, Despues aca. 
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4110R4, 

A mas de significar el tiempo presente, sirve comp d e 
 conjuncion distributiva , que se escribe tambien hora a 

era. Asi Jovellinos : Ahora se considere la atrozidad de 
su naturaleza . ahora el nximery y cardcter de las per_ 
son as a quienes se imputa, ahor4 la indistinta genera_ 
lidad con que les fueron inzputadas etc. Y en otra parte 
Entdnees , ora seamos provocados, era llamados , ora 

 admitidos a el, compareceremos tan serenamente ante 
nuestros juezes, como ante nuestros acusadores. En estc 
senticlo se suple por las conjunciones bien 6 ya, segun iue _ 
go diremos. 

ALL! Y 4QUI. 

El primero significa en aquel lugar, o en aquel caso o 
tiempo, como, Alit ester sentado a la sombra; Alli fue el 
llaznarle ladron; mientras el segundo denote en es/e lugar 
6 ticmpo , v. a. Aqui to aguardo, Cata aqui, He aqui, 
d, Veis aqui que entra nuestro hombre. 

Aquti equivale tambien a en el otro caso o en to otra 
parte, contrapuesto al advcrbio alit, como en este pasajo 
de Jovellinos : Alit se trataba de ev.tar peligros inter 
nos, aqui de rechazar el mas grande y inminente peli-
gro; es decir, En el un caso se trataba de evitar peligros 
internos, en cl otro de reclzazar etc. 

Alit y aqui signitican ademas entonces , cual aparece en 
las frases, Alit se le ofrecieron mil difzcultades; Alit 6 
Aqui fue ello. 

Eslos doe advc+l•bios no son ciertamente sinonimos do 
ally y acd, aunque no haya entre ellos Ia diferencia metafi-
sica que les senala Lopez de la Huerta, con quien no con-
vengo en of ejemplo que city de, Hoi como acd, pues me 
parece que debe ser, Hoi como aqui. A pesar de quc no es 
facil deslindar los limites que los separan, juzgo que did 

y acd van por to regular on las oraciones que ilevan embo-
bida Is idea de movirniento, y alli y aqui en las de perma-
nencia o quietud : Venga Vd. acd, no, aqua; Var/a Vd. 
ally, no, a/li; Cardenas se fue a Lila, y ester alli de 
asiento : Con que cstd Cardenas en Lila ? —Alla ester, 6 
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lo quo es to mismo, Allk se fue. En igual sentido dccimos. 
Iro Csluve alld, por, Yo jui alld; 1'rdele acd; Dame acd; 
De aijer acd; Desde entances acd etc. Por ci coutrario, 
flgni vivo; Aquz nze han dudo la noticia; Aqui tengo la 
curia. Por este motico usamos do alla, y no do allz, para 
indicar ins liempos 6 paises remotos, porque para acercar-
nos a unos y otros se necesila viajar mentalmente: AIM en 
el s/glo decimo; ,1114 en Mrjico; AIM en T'urquia.—Por 
ace y por alld se enzplean para denolar la localidad, no 
circunscrita a un punto, sino comprensiva do distintos on 
una misma poblacion, provincia, reino etc., v. g. For acd 
?lo es buena Ia cosecha este ano; Pienso marcharme as 
que recoja los intereses que tengo por aed; Escribe que 
por alld hai rumores de guerra. 

,as! 

En su acepcion general vale tanto como De ese o de este 
,nodo, y por ello se le emplea para ofrmar, v. g. Asi opi. 
no; Asi discurria yo; Asi es lo cierto. 

llai ocasiones on quo signilica tan, lo mismo, igual-  
iii ente, y suele eslar correspondido por of adverbio coino : 
Asi aplicable a las Juntas Como a las Cortes, dice Jove-
Ilanos. 

Con el futuro o indelinidos del subjuntivo signilica de-
sco, y es propiamente interjection : Asi .Dios we aqude I 
Asi se vie nornbrara! / Asi hubiese Izecho Ia solicited, 
que no one hallara ahora sin la prebendal 

No pocas vezes es conjuncion causal, y suple a por esto; 
de suerte que, v. g. Ass no sails/cc/so con su respuesta 
etc.; y la misma fuerza tiene, Asi es que no satisfecho con 
su respuesta. 

Vale a vezes luego, v. g. Ass que se divulgo la noticia, 
o to quo es lo mismo, Luego que se divulgo la noticia. 

Algunas lleva la fuerza de tanto o de tat modo, v. g. Asi 
se defendia, que no pudieron rendirlc. 

Repetido, denota mediocridad ; pero pertenece este idio-
rismo at estilo familiar esclusivamente : No era un actor 
distinguido, sino asi asi. 

Se sine con otros adverbios. v. g. Asi como, o. Lien asi 
Como (del modo que), asi ('(en (tarnhien), etc. 
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DIEN 

Se contrapone en su sentido ordinario al adverbio mal ; 
pero varia notablemente en razon de los antecedentes y con-
siguientes del discurso. 

En unos casos vale to xnismo que las conjunciones conzo, 
ya, ora o ahora, v. g. Bien venga solo, bien acompa-
nado. 

En otros denota anuencia 6 ap.robacion : Bien, quedo en-
terado; y en algunoa descontento 6 amenaza : Bien ester, e, 
Bien, bien, ya nos veremos las caras. 

Cuando precede at subjuntivo, manitiesta la prontitud de 
auimo para una cosa, 6 la conveniencia de bacerla, aun-
yne pendiente siempre de alguna condicion que to dilculta 
o lo persuade : Bien me decidiera a escribirle, pero temo° 
que me Naga un desaire; Bien pudiera haberle visita-
do, aunque no fuese mas que por cortesania. Pero cuan-
do bien va con los tiempos de indicativo, equivale a ,poco 
mas 6 mPnos, probablemente 6 ya, segun to confirman 
estos ejeniplos :.Bien tendria diez ahos cuando vino; 
Bien sercin cuatrocientos infantes los que se han presen- 
tado. 

Unido a los ad,jetivos , verbos 6 adverbios, es to mismo 
que mui 6 mucho : Bien diligente ha andado en bus-
carle; Almoraasle bien; Corrio bien; Vino bien tarde. 
Doude se ve que acompaiiando a nombres 6 adverbios, tie-
ne que precederlos; y si a verbos, se pospone por to regu-
lar, aunque tambien puede it delante de ellos, v. g. Bien 
zlmorzaste; Bien corrio. 

Junto con ]a particula que signitca_ aunque: en este sen-
tido dice Gonzalez Carvajal en el tratado Del intendente en 
eampana : No le incumbe el cuidado de la observation' 
de esta lei, bien que sabia y justa. Igual fuerza tiene 
cuando en vez del que se halla la particula Si, ora vaya de-
ti-as, ora delante de bien, v_ g. Era hombre para conse-
guirlo del rei, bien si fuese cosa mas grande; Salio a 
pasear, si bien de mala gana. El primer giro no deja de 
ser anticuado. 

Precedido de ]a negation no equivale a apenas, como 
en, No bien le divisamos. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DEL ADVERBIO. 	 225 

So junta ademas con otros adverbios para formar las fra-
es Bien como o bien ass (a la manera que o asi como), 
no bien (apenas) , y bien, que vale tanto como vamos, 
sigue, at cabo, segun las circunstancias. 

Como 

Denota en general la manera como esta 6 se hate alguna 
Cosa, 6 bien la semejanza 6 relation que Lai entre dos ob-
jetos; y asi es que sirve para los terminos de toda compara-
cion, no menos que para citar a los autores : Le de  c6mo 
me hallaba; Repara c6mo yo to pronuncio; Es tan obs-
tinado como su hermano; La education, como afirma 
Luis Vices etc. En consecuencia de esta acepcion primaria, 
equivale en algunos casos a semejante a o a la manera 
de, v. g. Divisamos una como so;nbra de arbol. 

Como significa tambien en ademan de, en tono de, fin- 
`  giendo que, etc. Por ejemplo : Le hizo senas como exhor-

tandole a que se alejase; Se dejo caer como si estuviese 
,nuerto. 

A vezes significa luego que, v. g. Como acab6 su dis-
curso, todos to aplaudieron. Debo sin embargo observar, 
que el comp en semejantes ocasiones tiene un cierto sabor 
de antiguedad. 

Otras vale lo mismo que cuanto, particularmente Si se 
le contrapone el adverbio tanto : / Como me alegraria de 
que esto sucediese! Era reparable tanto por su hermo-
sura como por su modestia. 

Y otras parece sustituir al sino 6 mas que, v. g. No hai 
como practicar la virtud para vivir contento. 

En algunos casos suple a la coujuncion que, y en otros 
;i por que? v. g. Le avise como habiamos naufragado; 
Como se ha tornado Vd. esa libertad? 

Tambien tiene ]a fuerza conditional del si, v. g. Te abri-
re, comp Von gas antes de las dote. 

Pospuesta esta particula a un participio pasivo, estando 
seguicla de algun ausiliar, equivale al gerundio. Convenci-
do como estoi de la inutilidad de este paso, no quiero 
darlo, es lo mismo que, Estando convencido de la inu-
tilidad etc. 

10. 
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Tambien pueden resolverse por el gerundio las oracio_ 
nes, si ejerce su use mas frecuente, que es el de regir, e1l 

 calidad de conjuncion , los verbos en el subjuntivo : Como  
no tuviese dinero a mano, 6, No teniendo dinero 
no etc. 

Como que, unido a los verbos de indicativo, denota uua, 
vezes probabilidad, v. g. Como que acierlo por que to Iha_ 
cc Vd., eslo es, Me parece que ace,tare por que to hacp 
Vd. Otras a sup uesto que, asi : Como que le vi pasear con 
su hermano, pense que se habrian reconciliado: No tar. 
dare on hablarle, comp que ire esta misma tarde a verle. 

eN zbarces 

Tiene dos significados mui diversos : el primero equiva_ 
Ic a en aquel tiempo 6 ocasion, y se reflere a to pasado, 
v. g. Entdnces vino; Entbnces fue cuando aparecieron 
los normandos por primera vez en las costas de Canta-
bria. En su segunda acepcion significa on tat caso, en ese 
supuesto, y puede referirse a cosas futuras : Que hicieras 
si to saliese la loteria ? — Entdnces compraria un ca-
ballo. 

Baron. 	 y ent6nce,. 
Dona Monica. Y ent6nces? 
Baron. 	 To resolviera. 

( Moratin. 

J4M.45 Y NUNC4. 

Jamas es sinonimo de nunca, no babiendo entre los dos 
adverbios otra diferencia, sino que nunca parece destinado 
mas particularmente para las locuciones de preterito, mien-
tras jamas entra en estas, no menos que en las de presente 
y futuro. f 

De estos dos adverbios juntos se forma nunca jarnas, 
frase que niega con gran fuerza; y si precede el adverbio 
sicrnpre a jamas, pierde este su•signiticado y toma el opues-
to. Nuncajamas to vere, quiere decir, que no es ya posi-
ble que Ic vea, 6 que evitare su vista por cuantos inedios 
esten a mi alcanze. Por siempre jamas habra pleitos en- 
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los hombres, afirma que los plei(os durarin tanto cotuo 
especie humana ('). 

LUEGO 

Deuota dos cosas barb o diversas; posterioridad do tiem-
po, lugar u Orden, como adverbio, is ilacion 6 consecuencia 
de to quo so Ileva dicho, como conjuncion : No mc recon-
vengas luego; Iban delante los greinios, siguian luego 
los individuos del ayuntanziento; Pienso, luego existo. 

En razon do la primera do las dos significaciones Ileva a 
sezes la de pronto, de allj d poco. at instance, v. g. Lue-
no descubrimos la villa; Luego que nos apartamos del 
camino real etc. 

.V-4s, 

En calidad de adverbio, incluye la idea de superioridad, 
mayoria, sobra, esceso etc. El mercurzo pesa mas de to 
que yo creia; Es mas astuto que su contrario; En esta 
botch  caben m"as de dos azumbres de vino. 

Congo particula adversativa , es sineinima de pero : Lo 
(lice Tacito; mas no convienen con el los otros historia-
rlores. 

llai locuciones on que signifca otra Cosa, v. g. Eslo no 
as mas que una.muestra del afecto que toda mi vida to 
ke profesado. 

Sc unc i otras muclias particulas : inas que, cuando no 
rnlaza los dos terminos do una comparacion , signitica unas 
vexes ]a indiferencia con quo miramos las cosas, como, Se 
obstina en callarlo; mas que nunca lo diga, esto es, po-
co importa quo nunca to diga. Otras Ileva Ia fuerza do 
aaunque 6 sino, v. g. No to adnzitiria mas que vie brin-
dasen con ello;No quiero inas que darle un. vistazo; No 
renian mas que dos; en cuyo ultimo ejemplo, y en otros 
rle igual clase, puedo usarse mas de on lunar de mas qua. 
Peru el mas de precedido del verbo Jzaber y seguido de un 
infinitivo on las oraciones de interrogante, no sirve pars 

Fsfa razon alega cntre otras D. Juan igiarte para sostener, que jrnnna 
rn - _. adverbio de negacion. En cfecto en nuestros esrri:ores artiguoc •.. 
halla alouna vex cr.tno siunnirno etc srctnp;'c. 
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preguntar o promover dudas, sino Para resolverlas, v. g . 
Hai mas de avisarle? Hai mas de contarlo ? es decir, 
Avisemosle, cuentese. Tambien.pudiera usarse de mas que 
diciendo, Hai mas que avisarle? — Mas Si vale tanto co-
mo quiza, acaso, por ejeinplo : Mas si creera enganar-
me? — No mas que significa solamente, v. g. Lo hizo no 
mas que, 6, nada rnas que por incomodarme. — Cuan-
to mas o cuanto y mas es en algunos casos principalmen-
te, mayormente o mucho mas : No me descuide en dar-
le parte, cuanto mas habiendo,ne prevenido que to hi-
ciese; Bastaba la comida pars diet personas, cuanto y 
mas para seis. En otros tiene la fuerza de ademas; ,fuera 
de esto, v. g. Le manifesto quo no habia sido mi cinimo 
ofenderle, cuanto mas quo estaba pronto a darle cual-
quier especie de satisfaccion quo desease. 

N! Y NO. 

Queda esplicado poco bate el lugar que ocupan estos ad-
verbios en las frases de negar, preguntar y admirarse. Res-
ta senalar las reglas peculiares a cada uno de ellos para su 
construction general. 

Ni se coloca en el primer lugar, delante de las personas 6 
cosas quo citamos como ultimo termino de ponderacion pa-
ra to quo nos proponemos enunciar, en las frases de ]a cla-
se de esta: No podria arranearla de sus manos ni el mis-
mo Hercules, que vale to mismo que decir, No seria po-
sible arrancarla de sus nanos, aun cuando el mismo 
Hercules to infentara. Dudo que tuviera por justa seme-
jan,te disposition ni el mismo quo la ditto, esto es, Me 
parece quo nadie tendria por justa scmejante disposi-
cion , aun cuando to pregunte servos at mismo quo la 
ditto. 

Precede tambien en las oraciones negativas a la particula 
siquiera, con tal quo le este ininediatameute anexa, como, 
Lejos de dar toda la latitud debida a la defensa, ni si-
quiera dej6 hablar at abogado. Mas interponiendose also 
entre el siquiera y la negacion, ha de espresarse esta pre-
cisamente con el no: No dojo hablar siquiera at abogado. 

Cuando la negacion ha de repetirse delante de todos lo. 
nombres 6 verbos quo Forman una serie, es.lo mas usual 
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poner el no en el primero, y ni en lo* demas, sobre todo 
si lo que sigue a la negacion, es verbo. No /ue cl favor 
(son palabras de Jovellanos), ni la intriga, ni la a7nistad, 
ni el parentesco, ni el paisanaje; fug solo el amor a la 
patria etc. Suele preferirse por el coutrario el ni para to-
dos, si precede desde. el principio it nombres : Angustia-
(1o, dice el mismo escritor, por el continuo y amargo 
sentimiento de que ni la intention mas pura, ni la apli-
cacion inas asidua, ni el aelo mas eonstante, bastaban 
etc.; y en otro lugar: Ni la templanza y benignidad del 
clima, ni la escelencia yfertilidad del suelo, ni su ap-
titud para las mas varias y ricas producciones, ni su 
von lajosa position para e'l comercio maritirno, ni enfin 
tantos dones como con larga mano ha derramado sobre 
ella la naturaleza, han sido poderosos a veneer los es-
torbos que esla situation oponia a sus progresos. Sin em-
I argo ningun inconveniente hai en elsar del no desde el pri-
mero, y repetirlo delante de todos los demas nombres over-
lies de la serie, v. g. No la gloria, no una ambition no-
ble, no el dcseo de hacerfeliz a la Francia, le decidie-
ron a abrir esta campana; sino el frenesi de borrar del 
mapa a un pueblo que labia proclamado morir o man-
toner su independencia.— Las palabras que Ilevau embe-
bida la negacion, piden en ]as series de. verboc la particu-
la vi para el segundo y siguientes, v. g. Es dificil (pues 
equivale a, No es facil) formarse una idea cabal de la 
enferinedad, ni acertar con su curacion; Seria imposi-
ble (No seria posible) atender a tantas cosas a ten tiem-
po, ni dar las ordenes oportunas, ni precaver los riesgos, 
ni etc. Lo mismo observamos eu las oraciones que Ilevan el 
adverbio apenas a su equivalente con dificultad, porque 
podrian resolverse, como in primera de las dos que antece-
den, por no ser facil, v. g. Apenas podia tragar ni res-
pirar, que es de igual valor a, No le era facil tragar ni 
respirar. 

Por do contado no debe empezarse cliusula por el ni, Si 
su segundo miembro Ileva 	conjuncion y, pues seria in- 
dispensable quo so repit 	n este la ni: Peca contra to 
diclw artacl pasa,le4 Ma 	n la memoria intitulada An- 
/f giiedades hispano - heW s , convencid_as de, svpuestas 
y fabulosas, inserta en ,g1 tome tercero de las de la Acade- 
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Inia do la Historia : Ni Vil/alpanda va de acuerdo con 
Gonzaga, y ambos disienten de R. Schein Tob; pu es  
debio decir, Villalpando no va de acuerdo etc., o biers, 
Ni Villalpando va de acuerdo con Gonzaga, ni convien e 

 ninguno do los dos con Ii. Schein lob. 
Cuando va delante del verbo alguno de los nombres o ad-

verbios do negacion nada, nadie, ni nca, jarxas, etc., ya 
 dijimos eii las piginas 2-14 y 2-I5, quo no podia terser lugar 

la particula no, aunque puede emplearse la ni, v. g. i''i 
nunca penso en solicitarlo. Pero si el nunca estuviese 
pospaesto al verbo, no habria inconveniente en decir, N o  
pensd nunca, 6, Ni pensti nunca en solicitarlo. 

Ni equivale tambien a i no; como, No to creo, ni me 
to persuadird nadie; La peste ha cesado, ni hai motive 
Para tern or que vuelva. 

SI, 

Como adverbio, lleva siempre la fuerza do afirmacion, 
menos cuando, empleado en sentido ironico, toma el sioni-
ficado contrario. 

Pero en calidad de conjuncion, varian notablemente sus 
acepciones y usos. Los principales son : 

Primero. . Denotar una condicion simplemente relativa, 
con la quo va enlazado otro suceso, v. g. Si quieres acom-
panarme, vol is salir; o causal a imprescindible, v. g. 7en-
dris el caballo, si to pagas; 6 escepcional, v. g. No to ha-
ria, si me irnportara la vida. esto es, aunquo, o, por 
mas que me importara la vida; 6 esplicatoria, como, Tu-
V) el valor, Si tat nombre merece una acciontemeraria, 
do corn batir solo con tantos enemigos; 6 finalmente exa-
gerativa, como cuando decimos, Valiente, si los hai. En 
ningmlo de estos sentidos puede hallarse el verbo en el fu-
turo de subjuntivo, lo que puede suceder, cuando so cm-
plean en su lugar las part.iculas como, con tat que, etc.: No 
to hare, si no es con este objeto; No to hare, como no, 
sea con este objeto, segun v_ a se notu en las piginas -178 y 
-I 79. 

Jovellinos usa mui elegantemente esta particula condicio-
nal para ciertas locuciones e'ipticas , c` mo lo prueha , ado-
mas del pasaje citado en to prgina 20 , , este otro : En que 
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no se ha de hacer noredad en el presente estado de las 
cosas, d si alguna (ha de haeerse), debe ser etc. 

Segundo. Es dubitativa, siempre quo In precede un ver-
Uo quo espresa averiguacion, duda•, sospecha 6 temor, v. g. 
Quiero esperimenfar si emplea bien el tiempo; L Si ha-
brd Ilegado el eorreo? Mira si viene; No se si to haga; 
Rezelo si le habran atropellado. Cuando debe on estos ca- 
sos it el verbo al indicativo, al subjuntivo o,al infinitivo, 
queda esplicado en la paaina t9. 

Tercero. La ban empleado ile un modo mui parecido al 
distributivo los escritores del mejor tiempo, cual se advier-
te en este pasaje de la Vida de santa Teresa de Jesus escrita 
por la misma : Y como le Loma (al cuerpo), se queda siern-
pre; si sentado, -si las manos abiertas, si cerradas; esto 
es, ahora sentado, ahora las manos abiertas, ahora cer-
radas. Mas aqui ocurre realmente una elipsis, quo reduce 
Ia frase a ]a condicion,simple, porque la santa quiso decir. 
Si ester sentado, se queda, sentado; si estk con las manos 
abiertus, se queda con las manos abiertas; si las tiene 
cerradas, se queda con las manos cerradas. 

Penden de estos varios significados los de las frases con-
juncionales 6 adverbiales si acaso, Si bien, sino, etc. etc. 

En la conversacion familiar so emplea con mucha fre-
cuencia la particula si de varios modos, que no correspon-
den exactamente a ninguno de los que van esplicados, pues 
unas vezes lleva la fuerza de es que, otras de cuando, otras 
de porque, y otras por fin de ya ; signilicados en que tro-
piezan los estranjeros, al leer on ]aMojigata de Moratin,los 
pasajes siguientes 

D. Marlin. Que respuestaly la Inesita? 
Dona Ines. Si (Es que) acabo de entrar. (Act. II, esc. 3 ) 
0. Claudio .. 	 . Fa 10 veo, 

pero yo..... Sf (Es que ) puede sor 
qua se detenga en CiruOos. 

D Luis. 	Y bier, alit Ie hallaras. 
N C?audio, Es qua cl cura as aho nuestro. 

; No as mejor estarnos quedos, 
si (cuando) CI at cabo ha de venir? 

. Que mania! 
Si (Es que) est6i sin botas.. . 

si (Es que) eslA 
nublado.. 	... 	 . ( Esc. i3.) 

l ucta. .... .Si (Es que) no es eso. 
D. e?audi.. Voi 5 vcr si en la posada 

encuentro mulas.,.S,, vamos: 
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si 	ya) yo to premeditaba;  
Si 	ya) to dije; at (es que) Perico 
meta metido en esta danza_ 

Lucia. Si (Es que) no me quereis oir, 
si (es que) es locnra declarada 
Is que ten is. Si ( Es que) don Luis 
esta de eno o quo salsa. 
Si (Es que) cl mismo don Luis me ha dicho; 

Si (Es que) me mand6 
que no os dijera palabra. 

Si (Es que) else encarga 
de todo . 	... (Act. 111, esc. 9.) 

Perico. ..... . Si (Es que) mi amo 
esta diciendo pa(ranas : 
Si (es que) suena. 

D. Claudio. . ... . ..... Digo bien: 
si (porque) no hai cosa que yo. ha a, 
que no se tilde y se rifia. (Esc. 15. 

Hai otros casos on que vale lo mismo que ya, bien, 
modo que se da por senlada una cosa, sin incluirse ningu-
na gspecie de condition. , Asf la use Melendez en su bella 
egloaa Batilo1 

Aun a los mas ancianos, 
Si to acuerdas, pasmaba 
Contandonos los hechos etc 

Al presente la emplean muchos como particula do con- ; 
traposicion , diciendo, por ejemplo , Recibio una breve, si 
terrible, leccion en aquel dia. 

Nueslros clasicos usaron alguna vez ]a frase, si decimos 
en lugar de, por decirlo asi, segun se advierte en el libro 
primero de Los nombres de Cristo del maestro Fr. Luis de, 
Leon: Y la abundancia, o, si decimos, la tienda y el 
mercado etc. 

Si es pleonistico on este lugar de la Vida de Hernan.: 
Perez del Pulgar, esc.•ita por Martinez de Ia Rosa : Acer-;. 
eandose cl ejercito a la sorda, apenas si se oia el con-:' 
fuso rumor de los pesos.  

Y -4 

Es un adverbio de tiempo que comunica mucbo brio a Las 
sentencias, como, Ya vine; Ya to to dare a entender; Ya 
quisiera ella etc. Con los preteritos absoluto y proximo 3 
viene i significar ffeetivamnente, es includable que, v. g. 
Ya to dije; Ya lie l(egnrlo. Con el presente denota estar 
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inmediato el suceso: Ya vienc; Ya le aguardan; y con el 
futuro suele ser lo mismo que en otra ocasion, a su tiern-
po , por mas adelante, v. g. Ya lo reflexionare; Ya se lo 
esplicaran a Vd. Sin embargo acompaiiando at presence, 
,^quivale en muchos casos a si, cierto, segun se advierte en, 
Ye conoce Vd.; Ya lo oigo. Cuando ponemos aigun repa-
ro por medio de una pregunta, to damos a vezes ]a fuerza 
de tan pronto, por ejemplo : Despierta a la muchacha. 
—Ya la he de llamor? 

En ciertas locuciones tiene la fuerza de ahora, at pre-
sente, como en esta estrofa del Alcazar de Sevilla de Saa- 
vedra 

iluchas deliciosas noches, 
cuando aun ardiente latia 
mi ya helado pecho, alegres, 
de concurrencia escogida etc. 

En igual sentido decimos, El comercio de negros estd ja 
aboliclo; y el mismo tiene en aquella cuarteta de tin roman-
ce antigun 

De antes jugaban papeles. 
palabras firmes y cierlas; 
mas ya moneda que corre 
y pasa en coda la sierra; 

y tawbien en la jornada 2 ^ de Lo que puede la aprehen-
sion de Moreto , donde dice : 

Rasta aqui fud vuestra voz; 
pero ya vuestra belleza. 

Sin embargo en aquel otro deGongora, que empieza. Segun 
vuelan por el agua, parece signiticar antes, en otro tiem-
po : 

Grandeza de no duque ahora, 
titulo ya de marques. 

Precediendo at ya la particula conditional Si, vale aun, 
acaso, por ventura, v. g. Os referire la historia, si Ja 
no la sabeis; 6 bien el si Ja no juntos ocupan el Lugar de 
una conjuncion esceptiva, como, La defenders, si is no 
me fa/tan las ficer_as, es decir, a no faltarine, u, a no 
ser que me fatten las faerzas. 
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En varias ocasiones sirve de particula alternative, v, ., 
Ya le mecia en la tuna, Ja le arrullaba en los brazos . 
y on otras de disyuntiva : Ya fuese de dia, ya de noche 
su llegada. 
- Repetido, denota unas vezes aineuaza , y otras asever a _ 
cion, v. g. Ya ya to to diran de misas; Ya ya estOi 
ello. 

Ya que equivale en unos casos a asi quo. v. g. Ya q zz ^ 
hubo requerido las cinchas, esto es, Asi que hubo requ . 
rido las cinchas; y en otros a supuesto que, v. g. I'a .q'e 

 to habeis bien mirado etc. 
Esplicada la indole de estos adverbios que pudieran ofre_ 

cer alguna dificultad, bablaremos de la sintixis de todos eu 
general. El adverbio se coloca de ordinario detras de los 
verhos, y delante de las otras partes de la oration; por Io 
que mac, mui, menos y tan preceden casi siempre a las 
dicciones que moditican, pues rare vez van con los verbos. 
Ella es mui hacendosa; Ha llegado el correo nzas tezn-
prano que el me rtes z ltinzo; I'ensaba cuerdamente; Le 
liable despues. Y aunque a vezes antecede con elegancia al 
mismo verbo, deben los principiantes abstenerse do seme-
jante giro, pues per haberlo adoptado buenos escritores, 
ban sido duros unas vexes, y oscuros otras. Advicrtese to 
primero en aquel Lugar do Jovellanos : Nunca tanto suda-
ron sus p•ensas; y to segundo en este do Martinez de la 
Rosa en las notas a la Poetica : La comedia... no menus 
intenla que influir,en la mejora de las costumbres; y en 
los siguientes de su Vida de Pulgar : No nzenos clelermi- 
no aquel valiente moro que sepultarse bajo las -a-uinas do 
la Ciudad; Quo no menos sonaba..... que cerrar el paso 
at ejercito castellano; No menos intentaron que seguir 
rl alcanue a los moros. Todos estos pasajes quedarian cla-
ros, si los adverbios tanto y menos estuviesen detras de Los 
verbos. El Diccionario ensena que no—menos, es una es-
presion adverbial que no puede separarse cuando vale tanto 
Como ignalmente, to mismo; on cuyo sentido sirve para 
uno de los tcrminos de las comparaciones de igualdad (pig. 
4 

 

5I ). Pero hai adverbios , cuales son apenas, casi, nun-
ca y algun otro, que suenan mejor antepuestos a Los ver-
bos, v. g. Nunca to he hablado, 6 bion, No le he habla-
(Zn nunca; Casi to ?not,-; Apenas tengo tiempo pare co- 
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,ner. Sin embargo Jovellanos en el Elogio de Cdrlos III 
dice, Hi plan me permite apenas recordarlas; Ya se oven 
apcnas evtre nosotros aquellas votes barbaras. Con paz 
sea dicho do tan egregio varon, en el primer caso hubiera 
vo antepuesto el adverbio apenas a me permite. — Los 
adverbios cuando, cuanto, donde so anteponen, comp: 
Cuando llegaste, to estaban nombrando; Cuanto con.tri-
buyan las buenas leyes, as f icil inferirlo etc. Donde 
in as claro se ve esto, es en las reuniones populares; y 
seria necesario variar el giro, 6 que Ia frase pidiera otro 
sentido, para que fuesen tras del primer verbo, aunque 
siempro tienen que preceder at otro, con el que los une la 
nueva forma que ha recibido le sentencia , v. g. Llegaste 
cuando to nombraban; Las buenas leyes contribuyen 
cuanto quiere el legislador etc. Se ve mas claro esto 

{ 	donde hai reuniones populares. 
En Codas circunstancias ha do cuidarse mucho de que el 

ndverbio vaya bastante pegado a la diccion que modifica, 
Para que de su mala colocacion no resulte a la sentencia un 
sentido diverso del que intentamos darle, porque si digo, 
Solo dos hombres le detuvieron, nianifiesto que bastaron 
dos hombres paradetenerle, oque no eran mas de dos hom-
bres los quo le detuvieron; al paso que diciendo, Dos hom-
bres le detuvieron solo, daria a entender, que no le cau-
saron otra vejacion quo la de detenerle. 

Cuando hai de seguida dos 6 mas adverbios acabados en 
mente, se omite esta termination en todos, metros on el 
iillimo : Le recibio franca y amistosamente; Insistio on 
su dichio tenaz, orgullosa a inoportunamente. Tambion 
se suprime on cl primero, siempre que hai dos unidos por 
las particulas aunque, Pero, que, si bien, etc. V. g. No 
metros fuerte qua inopinadamnente; Delicada, aunque 
afeminadamente. 

Es de notar que estos adverbios en mente conservan el 
regimen de los adjetivos de que se derivan : asi proporcio-
nadamente y relatiramente piden Ia preposition is des-
pues de si, come proporcionado y relativo, v. g. No gas-
fa mucho selativamente a sus facultades. 

Observare per fin, que ei gerundio ejerce en muchos ea-
sos los oficios de adverbio, como, Paseaba yalopando: 
No Ia babies grilan?lo. 
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Los adverbios cuanto y tanto pierdeu Ia silaba to, siem= 
pre que estau pegados al adjetivo o adverbio que calitican 
en el primer miembro de la comparacion, V. g. Era tan 
ignorante como osado; Cuan ignorante era, tanto tenia 
de osado; Tan beirbaramente le apaleo que le dejd flue. 
to. Pero se conservau integros, si van separados del nom-
bre que caliiiican, v. g. Tanto era ignorante como osado, 
si acompaoan a un verbo, v. g. Tanto adelanta, cuanto 
estudia; o si se halla el cuanto en el segundo miembro de 
la comparacion : Era tan ignorante cuanto osado (pig. 
150).. En algunos casos estos adverbios se convierten en ad-
jetivos, sin que vane su fuerza, como sucede en este lugar 
de Jovellanos : En fan se les tratd con tanta mayor gene-
rosidad, cuanto empezaban los reyes a mirarlos etc. Coo 
todo, en el segundo miembro no me atreveria a usar como 
adjetivo el cuanto diciendo, En fin se les trato tanto mas 
generosamente, cuanta mayor protection empezaban ci 
dispensaries las leyes; pues preferiria, - cuanto mayor 
protection. 

CAPITULO VII. 

DE I.A PEEPOSICIOP. 

Habiendo dicho en la Analogfa lo que he juzgado uece-
sario acerca de la naturaleza de las preposiciones, me toca 
ahora hablar sobre los usos de cada una. Paso .por tanto a 
esplicar sus olicios con bastante especificacion ; con lo que 
resultarin reunidas en esta parte -  de la Sintaxis muchas 
construcciones y frases , que se ballan esparcidas en todas 
las Gramaticas, al tratar ya del nombre, ya del verbo. 

w. 
Esta preposiciou, que es la ad de los Latinos apocopada , 

indica comunmente el termino, objeto 6 tendencia de la ac-
cion. Por lo que no solo va delante de la persona que red—
he la del verbo (pigs. -197 a 200), y delante de aquella a Ia 
cual resulta ei dano 6 provecho (patinas -1-10 v -199); shin 
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tambien despues de todos los verbos de movimiento, y en 
las frases que espresan Ia distancia de un lugar o tiempo a 
o tro, la diferencia entre dos objetos, 6 el punto a donde 
;ticanza Ia cosa. Bueno sera comprobar con ejemplos estos 
diversos usos. Para el acusativo : La noticia alboroto a to-
(los. Para el dativo : Daba limosna a los necesitados; Ocu-
/)rj tres plazas at poder de Francia; Tomarle a uno el 
rlinero. En los verbos de movimiento : Voi'a leer, Llegd-
nos a Albarracin; Se volvio is la pared. Pero Si el punto 
u sitio se espresa con un adverbio de lugar, no puede pre-
ceder a este la preposicion a, por mas que Jovellanos Ia ha-
va puesto en ]a parte seaunda de la Memoria en defensa 
cle la Junta central, donde dice, Comisionamos al prin-
ci/ve Pio, su antiguo amigo, a fin de que pasando a alli 
(a Aranjuez), to reduje4e etc. En razon de indicar, como 
Para, la tendencia o movimiento bacia algun objeto, em- 
plean los,poetas algunas vezes en lugar de esta preposicion 
la a, como cuando dicen, Nacentos a morir, y cuando Mo-
ratin apostrofa asi a un nino llorando en los brazos de su 
madre : 

OhI vive d la virtud, nino inocente; 

y en una epistola a Jovellanos : 

Todo: que d no volver huyen los horas. 

Para las distancias de lugar y tiempo, y para la diferencia 
entre dos cosas : Fue en tres dias de Madrid a Cadiz; De 
las ocho a las nueve se estuvo legendo los papeles pzibli-
cos; De la magistratura at mando supremo hai gran 
distancia. El punto a donde alcanza algo : Le .11egaba el 
agues a la boca; Subia la cuenta a mil pesos., 

Fuera de estas tiene Las signifcaciones que voi a sei alar: 
-1 - El modo de Lacer una cosa : A caballo, a condi-

cion que, at contrario, a gritos, a to duque, a to letra- 
do, a ojos cerrados, a oscuras, a pig, a. manos llena.^, 
a pecho descubierto, at reves, a rienda suelta, a sangre 
fria, a todo correr etc. ; Le ganaba a luchar. 

2- El tiempo en que algo sucede : A la tarde, at ano-
checer, a las dos de /a manana, at Ilia siguiente, a su 
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llegada, a su adveni,niento at trono. l'or eslo h9 
Jovellanos, 

LIbvale d corta edad a que se engolfe, 

no obstante que era to mismo para ]a medida del verso, en 
corta edad, y en la pig. -I 6-1 del tomo quinto : Coronado 
at (en) febrero de una hermosa pica de blancas,Flores. 

5a El lunar: Sentarse a la mesa, 6, a la derecha; 
F_star a la sombra; Crecer a su abrigo; La vi a la ven-
tana; Vice a la esquina; Se asom6 at balcon; Estaba a 
la puerta; Le puso -una cadena at cuello; Llevaba la ve-
nera al pecho; Perder al juego veinte doblones. Sin em-
bargo no puede usarse de Ia preposicion a pars la localidad 
en todos los casos, pues decir, por ejemplo. Estdi a Roma, 
seria un galicismo intolerable. No leHiai en la frase de Quin-
tana hablando del principe de Viaua : El mismo a?nor y 
reverencia... le siguieron a Sicilia; porque es eliptica, y 
se entiende que quiso decir, le siguieron cuando paso a 
Sicilia. 

4 , El motivo : A i2npulso de sus amigos, a instancias 
de los parientes, a rueyos de su 2nadre, a causa del frio 
que hacia, esto es, por causa del frio; Ser lfevada una 
cosa at impulso de las ondas; Despertar a las votes de 
alguno; Rendido a la fatiga J acaecimientos del viaje, 
leo en Jovellanos. 

5a Para atirmar: Ale de caballero, a tel de hidalgo, 
a fuer de hombre honrado, a buen seguro etc. 

6 ® Significa semejanza, el use 6 la costumbre, v. g. Cor-
t6 el nudo a to Alejandro; Una berlina a la inglesa; 
Una montera a la espanola; Obrar a to soldado; Ser 
caballero 6 to eclesidf tico. Por esto equivale en inucllos 
casos a segun, v. g. A to acostumbrado que estaba ; A 
lo que ttc vas a tardar, bien tendre tiemnpo Para comer. 

7a Denol.a el instrumento con que se pace algo : Le sa-
c6 a brazos; Pas6 los habitantes a cuchillo; Le abrieron 
las carnes a azotes; Tocar unas seguidillas a la guitar-
ra; Quien a hierro mata, a hierro muere; Le molieron 
a Palos. , 

8° El precio de las cnsas: A 20 reales la,vara; 6 bien 
la euenta proporcional : A. die.: por ciento; A pichon por 
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bal b(1 . l:n este sentido se dice real de a caatro y de a 
c,rb o , por que cada uno tieue cuatro u ocho reales. 

9 Las diversiones y entretenimientos, v. g. Jugar a las 
cartas; Divertirse at ,Hallo. 

.{pa La ballamos a vexes on la oration donde porece 
debiera estar la de, on cuvos casos se suple algo por la elip-
5i^ Cuauclo Viera (tomo Ill, pug. 74) dijo, En la deman.-
cla rcl mayoraago de Gumiel, y no, del mayora<:go , 
Ps  porque sobrentendiu puesta. En igual sentido decimos 
(:apitan a guerra, juez a mediar, procurador a Cortes, 
esto es, capitan que entiende on to tocante a guerra, juez 
designado a o para mediar, procurador enviado a las Cor-
t c ;. Lecmos tambien en uno de los informes de Jovellanos : 
/l cornercio a Indias (es decir, de los gerieros quo se re-
miten a Indias) está a Libre de sus antiguas trabas. No 
.:e inteute esplicar por esta elipsis to de sacos a tierra, que 

un evidente galicismo 
puesta, Ia a delante del infnitivo, equivale al subjuntivo 

con si: A conocer su pa /iidia, es Jo mismo que, Si cono-
c•iera su perfidia; y si se le junta "el arliculo detunido, vale 
Canto como el gerundio: At examinar la obra, quiere de-
air, T•xaminando la obra. 

Co!ocada entre un nombre repetido, significa movimien- 
to pausado y continuo, v. g. Gota a gota, kilo a kilo, 
Paso a paso; o bien que nada media entre dos objetos, co- 
ma, Le liable cara a cara, boca a boca, o, rostro a ros-
tro; Jr mano a mano, quo designa la familiaridad de dos 
personas, o qiie un asunto pasa entre ellas solamente, y, 
Naevegar costa a costa, que es navegar mui arrimado 5 
Tierra. 

Eutra adem9s on la composition do mucbas frases adver-
biales, v. g. A to menos, a menudo, a tontas y a locas, 
ri true que de, etc. etc. 

A consecuencia de los usos generales de esta preposition, 
la hallamos despues de los adjetivos Acostumbrado, a/icio-
nado, amarrado, asido, contrario, iyttal y cien otros, 
coriio tambien despues do los verbos quo vieuen do, 6 que 
dan origen a dicboa adjetivos, v. g. Acostumbrarse, ef,-
cionarse, a;narrer, asirse, contrariar, igualar. etc. 
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4 CERC.d DE 

Se compone del adverbio anticuado acerca, que es nues-
tro cerca, y de in preposicion de, cuya fuerza retiene res-
pecto de la materia o asunto de que tratamos, o a que nos 
referimos. Equivale de consiguiente a diclia preposicion o 
a in sobre, y tambien a las frases en cuanto a, tocante a, 
como: Acerca de esto ja le escribi to cone'eniente; n'o  
ine entere been acerca de la disputa; por manera que las 
sentencias no quedarian mancas aun cuando suprimieramos 
el acerca. 

ANTE 

Es on latin, como en castellano, una de las preposicio-
nes de mas constante significado, pues denota en presencia 
6 delante de, v. g: El reo compareci6 ante el juez; Es-
taba ante la pueria; 6 Bien prioridad de tiempo o lugar 
on unas pocas espresiones, como on ante todo. 

Los antiguos la empleabaoi para algunas frases en ves de 
la a, como cuando decian, paso ante paso. 

B.4.10 

Debe contarse entre las pocas preposiciones de alcurnia 
inmediata espai ola, pues no es otra cosa sino ei adjetivo 6 
ei adverbio bajo. Reteniendo su significado, denota la de-
peudencia, subordinacion, inferioridad 6 la colocacion me-
nos elevada de una cosa respecto de otra, v. g..Estd bajo 
sus ordenes; Los cobijaba bajo sus alas; Lo guarder ba-
jo tres haves; La fachada de la iglesia estd bajo el cam-
panario. 

A consecuencia de esta idea precede a los objetos quo es-
tan sobre nosotros at bacer alguna accion, como, Los ro-
manos pasaron bajo las horcas caudinas; a los quo de-
fienden o protegee algo, v. g. Esta casa se halla bujo los 
fuegos de la ciudadela; y metaforicamente a todo lo que 
sirve de_resl;uardo en los contratos, ajustes, couvenios, 
conciertos, etc, v. g. Le entregaste el dinero bctjo recibo; 
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5e ha rendido la plaza bajo tales condiciones; La sedu-
cirti bajo palabra de casamiento. 

COI 

Es sin disputa is cum de los latinos, y denota la compa-
hia de una persona, o la concurrencia de esta 6 de una Cosa 
para cualquier accion. Asf es que precede a la persona con la 
que tenemos algun trato, conversation, amistad 6 disputa, 
o que se reune en alguna parte con nosolros. En estos senti-
dos se balla comunmente despues de los verbos Abocarse, 
acompanarse, ajustarse, casarse, combinar, comer, co9n-
parar, comprometerse, cornunicar, concertar, concor-
dar, concurrir, conferenciar, confesarse, consultar, con-
venir, desahogarse, disputar, hablar, y los a ellos seme-
jantes. En cuyos casos rige la preposicion con a ]a persona 
con quien se trata 6 habla, o a ]a persona o Cosa respecto 
do la cual so establece la comparacion, combination 6 con-
veniencia. Por lo cual decimos, Iba con Antonio; Me 
ajuste con el; Hablabas con el regidor; Sc familiariz6 
con sus criados; Reniste con Pedro; eQue tiene que ver 
una Cosa con otra? 

Designa por In mismo Ia manera, el medio 6 el instru-
mento con que hacemos las cosas, para to coal se use mu-
elio el cum en los tiempos de baja latinidad : Escribir con 
nectodo, o, con Orden; Le hablaba con interes; Con sus 
instancias logro el perdon; Abrir la tierra con el arado; 
Tocar con sus manos; Le dio con un pupal; Le ha he-
rido con una daga. 

Es analogo a este use el que tiene, cuando antecede 6 
las cosas que sirven de pabulo, ontretenimiento u ocuApa-
cion , v. g. El fuego se allmenta con la lena; Embara-
zado con los machos negocios a que ha de atender; Vi-
via distraido con su afrcion ci los libros. En este sentido 
ha dicho Jovellinos en la pig. -152 del tomo sesto de sus 
obras, No estan todavia ocupados con el asunto, sepa-
rindose del regimen de este verbo, que pide de ordinario la 
preposicion en. 

Con arreglo a su significado va tambien despues de los 
verbos que denotan contacto, 6 bien aquiescencia 6 confor-
midad do ]a ,oluntad : La sill; se ro:.a con la comoda; 

II 
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Restregar una rnano con otra; Se contenta con poco; Se 
di6 por satisfecho con sus escusas. 

Unida at infinitivo, equivale este a un nombre sustanti. 
vo, y Ia locution entera at gerundio : Con ensenar tambien 
se aprende, es to mismo que, Con la ensenanza, 6, En

-serando tambien se aprende. 
Con el mismo in linitivo lleva otras vezes la fuerza de so-

bre 6 a pesar de. La vida del hombre, con ser tan cor_ 
ta, nos suministra abundantes pruebas de esta verdad. 

Suele juntarse a otras particulas o palabras, v. g. Con  
que (asi), con todo o con todo eso (no obstaute), etc. 

CONTRA 

Es la misma preposicion de los Latinos, que tiene entr,, 
nosotros como entre ellos el significado de oposicion 6 con-
trariedad : Salieron los unos contra los otros; Obro con-
tra el dictamen de los medicos; No hai padre contra su 
hijo. 

Denota por igual razon to que tiene el objeto de.conte-
ner 6 precaver algo, como, Sc construljd un malecon con-
tra las avenidas del rio; Contra esos siete vicios hai sie-
te virtudes; y por estension to que se halla opuesto 6 situa-
do frente a otra cosa, v. g. Su tienda estc contra la casa 
del cortegidor; La fachada estc contra oriente. 

DS 

Lieva embebida en castellano, no menos que en latin, la 
idea de procedencia, origen, causa etc. ; por to cual sirve, 

-I ° Para regir a la persona agente, cuando el verbo esta 
en la voz pasiva, v. g. El rei se veia odiado de sus saib-
ditos y perseguido de los estranos. Agitada largos tiem-
pos de disturbios domCsticos, dice Clemencin en el Elogio 
de la Reina Catdlica. Asi es que lievan la preposicion de 
algunos participios pasivos, no obstante que no puede em-
plearse en los mismos verbos, cuando tienen la significa-
cion reflexiva. Esta perfectamente dicho, Aconzpanado de 
su amigo; Ejercitado de trabojos; Ocupado de una idea; 
Rendido de la necesidad; y serian otros tantos barbaris-.. 
mos, Acompanarsc de su amigo; Ejercitarse de traba- 
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jos; Ocuparse de una idea; Rendirse de Its necesidad; 
prescribiendo la buena sintaxis que se digs, Acompailarse 
con sic amigo; Ejercitarse en los trabajos; Ocuparse en 
una idea; Rendirse a la necesidad. En las primeras lo-
cuciones acompana el amigo, ejercitan los trabajos, ocupa 
to idea p rinde la necesidad; y en las segundas es ]a misma 
persona la que se acompaba, se ejercita, se ocupa y se 
rinde; y como deja de ser agente lo que hacia las vezes de 
tal en el participio pasivo, recobra el verbo la preposicioii 
que el use le asigna. Si fuere esta la de, no babra incon-
ventente en colocarla despues del participio pasivo, el cual 
sirve tambien para denotar el sentido reflexivo, siempre 
que va seiialado el motivo de la action. 1Que duda tiene 
que si puede decirse, Acobardarse de miedo; Fatigarse 
del trabajo; Resentirse de una palabra; no habr3 di6-
cultad on quo to espresemos por el participio pasivo, quo 
es uno do los modos del verbo, y que digamos, Acobar-
dado de miedo; Fatigado del trabajo; Resentido de una 
palabra? Hai pues que consultar ante todas cows, Si el 
verbo reflexivo pide como construction propia la preposi-
cion de; lo cual no debe.inferirse do quo ]a hallemos des-
pues del participio pasivo, donde suple en muchos verbos 
a la por, rigiendo a la persona agente. 

20 Se espresa tambien con ella el paraje de donde uno 
viene, el origen 6 principio de las cocas, y el transito de 
una situation a otra: Despertd del sueno; Empieza a de-
caer de su celebridad; Estuvo en camino de las ocho a 
las dote; Be Madrid a Cadiz hai ciento y veinte leguas; 
Viene de Ocana; Be ayer act ; Le arrojaron de la mu-
ralla alfoso. En casi todas estas frases tiene la preposition 
de la misma fuerza que desde; pero nosotros no la usamos 
on este sentido con la frecuencia y en todos los casos que 
nuestros mayores; y Si no estrano leer en Lista, 

Y i su hermosa criatura 
Ledo sonrie el Padre de Is altura; 

me parece que en prosa debiera escusarse decir, Quedd de 
(desde) enlonces Hernando del Pulgar como alcaide de 
aguella fortaleza. 

3o La materia de que algo esta hecho, su naturaleza, 
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especie o empleo, y tambien el todo de una parte, como, 
Cuchara de plata; Culebra de cascabel; Fabricante de 

 sombreros; La puerta del cuarto. 
A° Lo que espresaban los latinos por su genitivo do I, o

-sesion, como, La esiatua de Venus; La ciencia de los 
astros. 

5° El modo: Le ha herido de corte; Ha salido de pa_ 
seo; Canta de garganta; Estaba de gala; p este es uno de 
sus,usos mas ordinarios, habiendo resultado de ahi un sin- 
numero de frases adverbiales: De corazon, de grado, de 
industria, de palabra, de pro'p6sito, de pun tillas, etc. etc. 

6° La causa: No podia moverrne de Frio; Lloraba de 
alegria; Loco de contento; Ciego de colera; Caerse de 
su peso alguna cosa. Escandecido de tan gran perfidies, 
dice Marina; y Quintana en la Vida de Vasco Nunez de 
Balboa, Hasta que de fatigados y beodos quedaban sin 
sentido. 

7° El tiempo: De manana; De dia y de noche; De 
madrugada. 

8° El asunto de que se trata: Estuvo hablando de las 
ventajas que trae consigo la vida social; Predicara de 
san Juan Bautista. 

90 Se antepone a los nombres propios de reinos, pro-
vincias, ciudades, villas, pueblos, islas etc., si estin pre-
cedidos de sus apelativos correspondientes, como, El re;no 
de Espana; La provincia de Segovia; La . ciudad de 
Barcelona; La villa de Albacete; El pueblo o Lugar de, 
Ballecas; La isla de Malta. Y lo propio sucede con Las 
estaciones, anos, meses y dias: La estacion del invierno; 
El ano de 4840 (y asi se dice constantemente on ambas 
Castillas, si bien fuera de ellas .es frecuente decir, el auto 
1840); El mes de junio; El dia del jueves; pero tam-
bien decimos, en junio y el jueves, omitidas las palabra, 
mes y dia y la preposiciou de. Nunca se dice, el rio de 
Duero, sino, el rio Duero, y mas de ordinario, el Duero; 
y to mismo hacemos con los nombres propios de todos los 
demas rios. Lebrija noto en el libro cuarto, capitulo IV do 
so Gramatica castellana, que se coinetia un error dicien. . 
do, mes de enero, dia del manes, Nora de tercia, ciu-
dad de Sevilla, villa de Medina etc., porque (son sus 
palabras) el mes no es de enero, sino et mesmo es enero; 
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ni el dia es de martes, sino .el es nidrtes; ni la hora es 
de tercia, sino ella es tercia; ni la ciudad es do Sevilla, 

no ella es Sevilla; ni la villa es de Medina, sino ella 
es Medina etc. Pero sea la que se quiera sobre este punto 
Ia filosofia del lenguaje, a ml me tocaba esponer lo que pi-
dle el uso, del cual no podemos apartarnos. — Aqui puede 
referirse Ia frase a la hora de esta, modo familar de espre-
sar la hora presente. 

d 0 °' Algo parecido al caso anterior es el de colocar Ia 
preposition de entre los sustantivos y las calificaciones que 
los preceden, para comunicar mas vigor a la espresion, por 
ejentplo, El ladron do Ginesillo; El bribon del escri-
bano; El charlatan del abogado; 

Se solazaba el triste de Jovino. 
(Jovelldnos. ) 

Este tnismo autor la ha enipleado oportunisimamente en 
igual sentido despues del cuanto neutro, diciendo, Cuanto 
hai en ellas de opresivo. 

14° Algunos usan el de al presente, con arectacion es-
tranjera, antepuesto a sus apellidos, como para denotar to 
distinguido do su alcurnia; y es mui corriente que el Ila-
mado Antonio Lopez, cuando pobre y oscuro, se denomi-
ne Antonio de Ldpez, si Ilega a juntar algun caudal a ob• 
toner no buen empleo. En Espana lo tuvieron a)gunas fa-
milias nobles, Como lo comprueban los nombres de Don 
Juan de Silva, Don Diego de Saavedra y otros; pero es 
desconocido en mucbas de la mas alts prosapia ('), y de or-
dinario ha servido solo para denotar la procedencia de las 
familial 6 el lugar del nacimiento, on especial cuando Labia 
necesidad do distinguir con un segundo apellido las rarpas 
de un tronco o apelacion comun, v. g. Cervantes de Saa-
vedra, Na2nea de Castro, Velez de Guevara. Va lioi ade-
mas Ia preposition de entre el apellido do las mujeres ca-
sadas y el de sus maridos, como, Dona Rosalia Gomez 
de Portocarrero. En estos casos pudiera entenderse que ha 
querido significarse, Cervantes de la familia do Saavedra, 
Dona Rosalia Gdme<-•, esposa de Portocarrero. 

• Compruebase asi con alguna estcnsion en la no!r X. 
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42° Rige tambien a los sustantivos puestos despues de 
las interjecciones de conmiseracion o de amenaza, o de Ias 
frases que les son equivalentes: Ai de mi! Triste de ti! 
i Desventurados de ellos , si se apartan de la senda d, 
la virtud! . 

-I 5° Sirve esta preposition para uno de los terminos en-. 
tre que se seuiala alguna diferencia: Es el •uno mui di_ 
verso del otro; Hai gran distancia de un rico a un  
pobre. 

-1-1°  Rige el contenido de una coca, como, Una botella 
de vino; una pips de aguardiente; aunque semejantes 

 (rases pudieran referirse al genitivo de posesion. 
450  Aquello de que se saca alguna ilacion 6 consecuen-

eia : De lo die/so se colige. 
-16° La edad : Era de dos anos; Somos de grandes to 

que hemos side de nin.os. 
47°  La parse en que se manifiesta alguna calidad fisica 

b moral, como, Cojea del pie derecho; Es tuerto del ojo 
izquierdo; Se dolia del pecho; Venia malo de sus lla-
gas; Le pregunto, que tat le iba de salud; Alto de cuer-
po1 Duro de entrances. En este sentido dice Quintana, to-
mandolo de nuestros mayores, El de su persona era vigil. 

48°  Los empleos u oficios que alguno ejerce: Paso de 
embajador; Estaba de presidente; Iba de capitan D. Ro-
drigo Meneses; .Trabaja de carpintero. 

490  Por una razon casi igual se l ► alla el de antes de las 
palabras officio, profesion, condicion, genio, etc. v. g. 
Era medico de profesion, sastre de oficio, bueno de su 
natural, retie de condicion, blando de genio, de trato 
apacible. 1 

200 Para la abundancia o calidad predominante: Ado 
de trigo; Estacion de calenturas; Hombre de bien; Mozo 
de provecho; Mujer de gobierno; Tierra de pan► dlevar. 

2-I ° Hace el officio de por, como en, El juez ester de 
mi parse; en aquel pasaje de Marina: La clase sacerdotal 
velaba de oficio sobre la inversion de los caudales publi-
cos; y en este otro de Munoz, pigina 6 de la Historia del 
Nuevo-mundo: La banan de uno y otro lade. 

22° Significa tambien en traje de, v. g. Vistiose de 
marinero; Estaba de luto. 

230 Si precede a nn nombre que se repite en seguida 
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:con la preposicion a, denota igualdad de circunstancias, 
0omo, De fuerte a fuerte, esto es, siendo tan fuerte el uno 

, conio el otro; De hombre a hombre, es decir, ambos sin 
otra ayuda que sus fuerzas 6 sus armas. 

Afucbos verbos Ilevan despues de si la preposicion de, 
, porque 5obrentendemos en las locuciones un pedazo, un 
poco, parte, algo etc., comp, Probo del asado; Gustaste 
del Jerez; Dame de to dinero; Env ame de ese plato; 
pe nada he tornado; Le darede corner o de beber; Acorto 
de razones; Sc ahorro de pc labras; Aprende de impre-
,or; Jr perdiendo del poder; esto es, Probo algo del asa-
do; Gustaste un poco del Jerez; Dame algo 6 parte dc 
to dinero; Enaiame algo de ese plato; No he tornado 
porcion ninguna de nada; Le dare algo de comer o de 
beber; Acorto el ntimero de razone.s; Se ahorrd un mou-
ton de palabras; Aprende el oficio de impresor; Ir per-
iliendo algo del poder. De esta manera deben tambien re•• 
ducirse a la recta construccion aquellas frases de Cervan-
tes : Los que nos saltearon, son. de unos galeofes, es decir, 
del nzimero de unos gakotes; Dame de vestir, donde pue-
dejip1irse, la ropy; Buscaba de -todas yerbas, esto es, 
uanas pocas, y, Hacer de titulo a su hijo, donde falta el 
sustantivo senor. Lo propio debe entenderse de aquel pasa-
je de Granada Adiciones at Memorial, parte segunda, 
consid. -I °, donde leemos : Enviame desas rosas. Tambien 
son elipticas las frases, Aqui de Dios; aqui del rei o de 
la justicia, pues entendemos, Venga aqui el testimonio o 
cl ausilio de Dios; Acuda aca el favor d la ayuda del 
rei, es decir, de sus ministros de justicia. 

En ]as locuciones on que la preposicion de ocupa decidi-
damente el Ingar de la con, entiendo que ocurre una elipsis 
parccida i las precedentes, y que cuando nuestros buenos 
escritores dicen, •Dar del azote, Dar de las espuelas, Dar 
del pie, Hacer de ojo, Herii de pie 6 de mono, Jugar de 
la pica etc., etc. ; debe entenderse, Dar el estimulo del 
azote, Dar el impulso de las espuelas, Dar con un mo-
vimiento del pie, Hacer senas de ojo, Herir con un gol-
pe de pie 6 de mane, Jugar el ejercicio de to pica. Creo 
en una palabra que es necesario suplir algo que no esta es--
preso, para reducir estos modes de bablar a Ia recta y usual 
sintaxis. 
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Rige a vezes un infinitivo, v. g. Acaba de ilegar; Diq_ 
no de verse; y lo precede, siempre que esta determinad o 

 por el ausiliar haber: Habia de dormir; Hubo de presen_ 
tarle. 

Pero si el determinante es deber y to sigue esta preposi_ 
cion, se indica probabilidad, v. g. Debia de ir a verle ; 

 Debia de haber fiesta, es decir, Probablemente iria a 
verle; Era regular que hubiese fiesta; cuando las (rases, 
Debia ir a verle; Debia haber fiesta, sin Ia preposiclon  
de, indican una precision de que suceda la cosa. Y si el 
verbo determinante es ser, manifestamos facilidad, oportu-
nidad etc., v. g. Es de esperar; Era de temer; Seria Co-
sa de ver; Hai tiempo de reir y tie,npo de Ilorar. — No-
tare aqui, por parecerme el Lugar mas oportuno, que o n 

 nuestros autores clasicos se halla con frecuencia Ia preposi-
cion de tras de verbos que no requieren ninguna, Como 
cuando leemos :Ahorrareis del trabajo, concertd de escon-
derse, determind de irse, resolvid de buscarlo, hacia 
de senas, jurd de arrancarle la lengua, procures de ser 
bueno, prometi6 de visitarle, propuso de hablarle etc., 
A bien despues de verbos que at presence piden otras pr#po-
siciones , asi, Comenzar de herir, por, Comenzar a he-
rir; Qfrecerse de proseguir, por, Ofrecerse a proseguir, 
Quedo de hacerlo asi, por, Quedd en hacerlo asi etc.; 
pero ninguna de estas locuciones es digna de imitacion. 

Algunos adjetivos requieren despues de si el de como su 
construccion propia, tales son Capaa, digno, escaso, esen-
to, f icil, fastidiado, Libre, natural, participe, etc., y los 
verbos que con algunos de estos nombres tienen relacion, 
como, Caber, escasear, esentar, librar, participar, etc., 
pues si decimos, Capaz de alegria, tambien'se dice, No 
caber de goo; Escaso de medios, y, Escasear de dine-
To; Libre de cuidados, y, Librar de un peligro. — Son 
muchos los verbos reciprocos que requieren la proposicion 
de que estamos tratando, segue se nota en Acobardarse, 
cansarse, condolerse, evadirse, fatigarse, fastidiarse, 
persuadirse, sustraerse, etc. etc., v. g. Aburrirse de tan-
to agasajo; Disgustarse de trabajar. Notare con este mo-
tivo que el use actual va introduciendo que se suprima el 
de despues del verbo dignarse y tambien despues de ser-
virse, cuando to hacemos su sinonimo at pedir algun ía- 
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vor, o bien cuando lo empleamos como formula de atencion, 
V . n. Fuego a S. M. se digne mandar; Szrvase Vd. dar-
me el sombrero; locuciones tan autorizadas ya, que causa 
estraiieza to contrario. —Los adverbios Antes, cerca, de. 
halo, delante, dentro, despues y detras, y el mode ad-
verbial en contra suelen juntos con el de tomar el caracter 
de una preposicion compuesta, como Io es acerca de (pig. 
240), y asi deeimos , Antes de coiner; Cerca de un ano; 
fabfar en contra de alguno; Dentro de casa; pues el 
nentro en casa, que hallamos on Hurtado de Mendoza, 
stria en el dies un arcaismo. — La preposicion de ha sido 
interpuesta, en las frases de pregunta y admiration, entre 
el que y el sustantivo que le va unido, por muchos clasicos 
nuestros, a quienes han imitado a vezes los modernos de 
superior nota, segun se advierte on los dos pasajes de Jo-
vellsnos que dojo citados on la pan. 221. Sirva de adver-
tencia a los jovenes, para que no rehuyan semejante cons-
truccion por creerla traspirenaica. 

Por fin, para no alargarine mas on las clasificaciones de 
esta preposicion, observare que entra en varias frases pro-
verbiales, como, De balde, de modo que, de perlas, de 
por medio, de ti a mi, del todo, etc. 

DSSDS 

Deciase en to antiguo dende, que se formaria acaso del 
adverbio latino inde; y senala siernpre, como este, el prin-
cipio o el termino do que procede, se origina o ha de em-
pezar a contarse alnuna cosa : Desde aquel desastre ya no 
levanto cabeza; Te.aguarde desde las seis de la man-
na; Vengo en posts desde la Coruna; en cuyo ultimo 
ejemplo pudicra usarse Ia preposicion de: Vengo de lo. 
Coruna en posla. 

Para nuestros.mayores valia esta preposicion tanto como 
de alli; arcaismo que entre otros ha intentado resucitar 
Martinez de la Rosa en la Vida de Hernan Perez del Put-
gar, prig. -I -i : En tel manera que desde a.pocos dias sa-
lio con abundan.tes provisiones. 

Corresponde de ordinario a esta la preposicion hasta, pa-
ra indicar el termiuo opuesto on las distancias de Lugar 6 
tiempo, como, Desde 111adrid hasta Aranjuez hai siete 

^I 
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leguas; Estuvo perorando desde las tres pasta las cineo 
de la tarde. 

Se une a algunos adverbios, que son todos de Lugar b 
tiempo, como, Desde ahora, desde alli, desde aqui, des-
de entbnces, desde luego, etc. 

EN, 

Que es el in latino, nos designa el Lugar 6 sitio en que se 
halla 6 se hace una cosa, y Ia embarcacion, carruaje 6 ca-
balgadura en que uno va. Ejeumplos : La coniida ester en la 
mesa; Sopa en vino (A) ; Vive en Burgos; Reside en la. 
colegiata; Mora en tat villa; Viene en coche; Regres6 
en un bergantin (2). 

Tambien precede abora en varias locuciones, y ma;; Ire-. 
cuentemente en to autiguo, at Lugar hacia donde nos diri-
gimos 6 encaminamos, como, Entro en Ia iylesia; Fue en 
Casa de su tia; Cayeron en un pozo; Andar de zeta en 
Meca, 6, de zocos en colodros; Salto en la lu^nbre, esto 
es, a la lumbre. 

Denota ademas, 
-I ° El tiempo en que se hace 6 sucede una cosa : Sali-

mos en julio; De hoi en adelante: En breve to veremos; -, 
No to hard en lo sucesivo; Vino en cuarenta y ocho ho-
ras; En mala ocasion llegareis; En la farde de ayer me " 
to preguntaron. En cuyo sentido Ia omitimos con mucha 
frecuencia antes de los nombres dia, mes, ano, tiempo 
etc. , bien espresos, bien sobrentendidos , a condition de';: 
anteponerles el articulo definido 6 un adjetivo demostrati- 
vo : El dia duce, 6 simplemente, El dote de marzo en- 
trG en Zamora; Hubo gran carestia aquel ano; Ha tra-',;  

(4) Pero solo se dice, Sopa con 6 de leche, y, Airoz con leche. 

(2) No siempre que en este caso y otros semejantes se emplea Ia pre-
posicion con, se incurre en el valencianismo de confundirla con Ia en. 
Tambien'dicen los castellanos, Salib it recibirla con coche, y, Fud d is 
espedicion con una fragata; pero ent6nces se intents denotar especial-
mente el modo de haeer Ia cosa, esto es que fue on coebe como sali6a 
recibirla, y que form6 parte de la espedicion embarcado en una fraga- 
Ia; y no en otra especic de buque. Per eso parece mas oportuno on some- 
janlcs cases interponer algo enure el verbo y el modo de su action, pues 
a no referirnos precisamente al modo, se diria, Salib en CO/led reeibir- 
!a; Fuc en una Iragata d Ia espedirimt. 
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bajado mucho la noche pasada; No he dejado la capa 
todo el invierno. Tambien significa el tiempo que se em-
plea para hacer algo, v. g. En dos horas estaremos en Vi-
llarcayo; Escribio dies cartas en un cuarto de Nora. 

2° El modo : Le llevaban en volandas; Le vieron en 
earniss; Llego en carnes o en cueros. 

50 El eslado de Ia cosa : Frutos en leche; La sandia 
estaba en su sazon; No han de cogerse las manzanas en 
flor; Las uvas en agraz son buenasPara refrescar. 

4 ° , La causa : En vista de esto, o, en virtud de or-
den superior tomo la posta; Fue condenada la obra en 
dio de su autor; Lo hizo en venganza del ultraje. 
5° La profesion u ocupacion : Estd mui adelantado en 

la botanica; Se divierte en cazar; Se entretiene en pin-. 
tar; Trabaja en oro. 

6 0  En denota a las vezes el fin,equivaliendo entonces a 
la preposition para: Le irrito en dano suyo ; Fue la mu-
danza en provecho de la ciudad; Trataba con los ene-
^nigos en perjuicio del Estado. Ni puede entenderse de 
otro modo esta preposition en aquel pasaje de Jovellanos : 
Como en el fabricante no solo el dinero es dinero, si-
no etc. 

7° Puesta entre un nombre repetido, denota un acto 
continuo 6 reiterado, v. g. De boda en boda; Dc claro en 
clzro; De hito en hito; De Llano en Llano; Dc rato en 

3° Se dijo en la pig. -166, que cuando va delante del 
gerundio, tiene el valor de luego que, asi que d cuando, 
v. g. En sabiendolo se pondra mui contento. 

90 Si el determinante del infinitivo es el verbo haber 
acompaiiado de un supuesto, suele seguir a este la prepo-
sicion en. For ejemplo: No habia inconveniente en aguar-
darla; Hubo dificultad en introducirnos. 

Hai varios verbos que la piden despues de si como su 
construction propia, tales son Cabalgar, comerciar, inci-
dir, incurrir, insistir, invernar, invertir, meditar, mo-
rar, nadar, pensar, permanecer, perseverar, posar, re-
dundar, surnergir, surgir, tardar, traficar, vacilar; y 
los refexivos Alucinarse, embarcarse, emplearse, esme-
rarse, mezclarse, ocuparse, revolcarse, trasfigurarse, 
etc. etc. Algunos nombres, como, Diligente, exacto, len- 
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to, parco, tardo, versado, etc. requieren igualmente la 
preposition de que estamos hablando. 

Entra ademas en las frases En especial, en fin, en ge-
neral, en medio de, en razon de, en una palabra, v en. 
mucbas otras. 

ENT'RE 

Denota, como el inter de los Latinos, la situation media 
entre dos 6 mas cosas 6 acciones, conservando algo de esta 
primitiva signilcacion en los varios casos que ahora especi-
flcare. 

.4°  Equivale a dentro de en las (rases; Discurria entre 
nil; Pensaba entre Si. 

2° A medio en estas : Estaba Antonio entre pesaroso 
y alegre; Entre confuso y pensativo nos respondi6; De-
j6 la puerta entreabierta. 

50 A durante : Ocurri6 entre la conversation etc. 
4° A cerca, poco etas 6 menos, d bien signilica un 

tiempo medio entre los dos que se designan : Vinieron en-
tre veinte 6 veinte y cinco carabineros; Serian entre 
cinco y seis de la tarde; Entre noche y dia llegamos a 
la posada. 

5 0  A fuera de 6 ademas de, cotho, Entre otras 'ra-
zones que me di6 para atraerme d su partido, me ale-
g6 etc. , 

60 A contados, v. g. Acudieron entre todos cuatro-
cientos infantes. 

70 Signitica en medio de, en el nsimero de, en el pair 
de, en, para con, por, etc. en algunas frases como estas . 
Entre (en el pais de 6 para con) los espartanos eran per-
nnitidas ciertas raterias; Tenemos varios ,fundamentos 
para creer (dice Jovellanos) que entre (en el pais de) los 
antiguos griegos, igualmente que entre (en) otras na-
ciones , el poeta cantaba sus versos; Quintana cuenta 
con razon a Herrera entre (en el namero de) los prime-
ros poetas espar^oles; Se disputa entre (por) los doctores. 

8° Rige finalmente a las personas que se retinen para 
algun contrato 6 discusion, o para repartirse alguna canti-
dad, carga 6 incumbencia, v sirve tambien para espresar 
las acciones mutuas, v. g. Se convino entre los dos; Con- 
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ron entre sz lo que debian hacer; Se pago la canti-
entre todos; Sc toco una composition entre varios 
utnentos; Se abrazan entre si; 

Dias y poches 
Entre el estudio y oration repartes. 

(Jovelldnos.) 

Sc une a otras preposiciones conservando su significado 
de medio. Por ejemplo : De entre unas matas, es, Desde 
el medio de unas matas, y, For entre una reja, signilica, ;_,; Por medio de una reja. 

Esta preposition, una de las pocas que no vienen de la 
lengua romana, parece derivarse de la palabra faz 6 haz; 
y en efecto sirve pars senalar el objeto a que mira 6 tiene 
tendencia la accion, 6 cerca del cual sucede algo : Sc ens 
camino hacia la puerta; Inclinado hacks la pared; Es-
ta nublado hacia Guadarrama. 

A consecuencia de este significado manifiesta tambien el 
tiempo, en - que.sobre poco mas 6 menos ha sucedido o ha 
de suceder alguna cosa, v. g. Hacia el medio dia nos ve- renos. 

1I4STd. 

No me satisface completamente la derivation que da Co-
varrubias a esta palabra, que se pronunciaba en lo antigno 
fasta i  sacandola del nombre Latino fas, que vale lo justo , 
lo sumo, )o ultimo. Sin embargo no me ocurre otra etimo-
logia menos forzada, ni es necesario investigarla para mi 
proposito de buscar el uso, y no el origen de Las vozes. Con 
arreglo pues a mi plan debo observar, que hasfa denota 
precisamente el termino de caa)quiera cosa, bier sea este 
un Lugar, un tiempo, un ntimero o una accion. Asi, Viajo 
hasta Jerusalen; Estuvo esperando pasta las ties; Eran 
pasta dos mil caballos; No heredard hasta que su do 
muera. 

A vexes equivale a tambien, aun, Como, Hasta tuvo la 
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impudencia de echdrmelo en cara; Eres hasta indiscre 
to en mencionarlo. 

Hai quien usa de esta preposicion en el sentido de den 
tro de, como Arroyal en el epigrams 5 0  del libro tercero 

Y Ileva el desconsuelo 
de que hasty pocos anos 
se'hablark en jerigonza 
quo no entienda e1 diablo; 

lo cual no propondre a nadie pard su imitation. 
La frase adverbial hasta no mas espresa el mayor pu 

a que puede exagerarse alguna cosa, V. g. Le ,noli6 ht 
no mas, como si dijera, hasta no ser posible mas; E 
ha borracho hasta no mas, esto es, cuanto cabe, 6, cu 
to podia estarlo. 

P/RA. 

Si no tuviera mis escrtipulos en seilalar a esta preposicion 
un origen griego, cuando todas las otras to tienen latino o 
castellano, nada seria tan sencillo como derivarla, con Al-
drete y Covarrubias, de la preposicion crap«, que correspon-
de a la ad de los latinos. En tat duda, y no atreviendome a 
Sjar su etimoloaia, indicare solo que tiene una relation 
mui estrecha con el verbo parar (ir a un termino 6 llegar 
a un fin ), pues significa el objeto a que se dirige la action 
del verbo. Per esto se espresa con ella, unas vezes ]a perso-
na 6 cosa a que so sigue el daiio o la utilidad, v. g. Tra-
jiste un vestido para ml; y otras, va detras de los verbos 
de movimiento, equivaliendo a hacia, v. g. El acero cor-
re para cl iman; Salio para Vitoria; en cuyo ultimo•caso 
pudiera sobrentenderse el verbo ir, 6 algun otro de, signi-
ficacion semejante , aunque ententes deberia preceder la 
preposicion a al nombre Vitoria do este modo : Sali6 para 
ir a Vitoria. Significa tambien el fin 6 la causa final de la 
frase, v. g. Le derribo Para vencerle; Le aviso para que 
acudiese; Le diste dinero para pescado, o, para com-
prar pescado. En muchas ocasiones denota el use de las co-
sas, su aptitud, capazidad 6 sufciencia, v. g. Es bueno pa-
ra comer; Prontos los combatientespara enabestirse; 7u-
ve bactante para el gasto; Es para poco; en algunas, la 
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proximidad de hacer algo, como, Estaba para ponerme e7, 
camino; Estoi para testar; y en otras finalmente el tiem-
po en que ha de suceder alguna cosa : Lo reservo para la 
sernana entrante; Me pagara para Navidad; Vendra 
Vd. para la feria. 

Fiiera de estos usos, que tienen todos cierta relation en-
tre si, pues se reducen a espresar el objeto a que el discur-
so se encamina, empleamos esta preposicion para los si-
guientes 

-I ° Denota la proportion entre las cosas, .equivaliencto 
nuns vezes a segun, respecto de lo que o tanto como; 
otras a no obstante, y otras a consideration habida de 
etc., y asi lo evidencian estos ejemplos . No pagasteis el 
caballo para lo que valia; No es herniosa para to que la 
alaban; Para ser nuevo en las tablas, no to hate del to-
do mat; Era alta para su edad; aunque pudiera aqui en-
tenderse, para lo que prometia su edad. En cuyas frases 
contraponemos evidentemente el precio pagado con ei valor 
del caballo, la nombradia de la hermosura de una mujer 
con Ia que en realidad tiene, la circunstancia de ser nuevo 
el actor con su mediano desempeiio, y la estatura de la mo-
za con su poca edad. En igual sentido decimos, Para un 
escritor mediano se hallan ciento detestables, esto es, Por 
cada escritor, o, Si hai un escritor mediano etc. 

2° Significa la action interna y la conviction que uno 
tiene de la certeza de algo : Leyd la Carta para .l; Para 
ml ten go que etc. 

a° Sustituye en ciertas locuciones a la preposicion de, 
Como en, Es para temer. 

4° En las preguntas suele equivaler a por, v. g. Para 
que me llama Vd. ? esto es, por que? Si Bien esta frase va-
le tanto como, a Para que fin, o, Para que objeto me 
llama Vd.? con arreglo a la idea general de esta preposi-
cion. Aun fuera de pregunta decimos, No hat Para que te-
mer, por ser sinonimas ambas preposiciones espresandose 
el motivo do una •action. 

5° Casi siempre que va unida a la con, es redundante la 
una o Ia otra, por ejemplo : ' Que es su noblezu para con 
la de su marido ? De nada valen las rique<as para con 
la muerte; No debe haber reserva para con los amigos. 

6° Se usaba en lo antiguo para algunas frases de jura- 
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mento, como, Para mis barbas; Para ml santiquada•  
Precediendo para at infinitivo o at participio pasivo 

equivale en varias locuciones a la particula conditional Si, 
y W. presente de indicativo de haber rigiendo otro verbo en 
infinitivo por medio de la preposicion de : Para decir ver-
dad, no he almorzado; No to hare para no salir bier; 
Para aprendido es mui djficultoso; esto es, Si he clr 
decir verdad, no he almorzado; No to hare, si no he de 
ealir bien; Es mici dificultoso, si ha de aprenderse. 
. De la significacion general arriba espuesta resulta la de 

las frases Para ahora, para cuando , para entdnces , pa-
ra eso, para siempre; y otras varias, de que forma parte 
la preposicion pars. 

POR. 

Algunos de los usos que tiene esta preposicion, nos ma-
nifiestan que ha sustituido a las pro y per latinas . particu-
larmente para los casos en que se las empleaba en la edad 
media. Por esto sirve en su significacion mas comm, como 
el per en los tiempos de mala latinidad, para denotar el orf-
gen, motivo o causa de una accion 6 deseo, asi como para 
designa el fin ti objeto a que se dirige : Comere por acorn-
panar a Vds ; Como para satisfacer el hambre; Rabio 
por beber; iie preparo para entrar en el band. En estas 
frases es imposible eambiar la preposicion, porque la pri-
mera y tercera denotan claramente el motivo, y la segunda 
y cuarta la tendencia de ]a accion; pero en las que corv-
prenden ambossignificados, podemos usar cualquiera de las 
dos preposiciones, como sucederia si dijeramos, Itiude de 
tono por 6 para no disgustar a mi padre. 

Con arreglo a la idea que hemos dado de ]a preposicion 
por, Ia ballamos despues de ciertos verbos y adjetivos, cua-
les son Afanarse, ansioso, cuidadoso ,. solicito, suspirar 
etc. ; rigiendo a la persona agente en la voz pasiva, v. g 
Estaba deer etado por Dios; en las frases proverbiales Po: 
consiguiente, por eso, por to mismo, por si d par no etc.; 
y sustituyendo algunas vezes a la preposicion para, cuando 
significa esta el fin o el motivo por que se ejecuta alguua 
cosa, v. g. Par no faltar a la cila, gne he quedado sin 
ter la procesion. 
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Por ser uno de sus oficios mas ordinarios preceder a la 
persona agente en la pasiva, decimos, Doctor por Sala-
rnanca , puesto que la oration completa seria, Doctor gra-
duado o aprobado por el Claustro 6 por la Universidad 
de Salamanca. Los que han recibido la borla por la cg-
pilla de santa Barbara. (Jovellinos.) 

Tiene fuera de esto mui diversos usos, siendo los mas se-
nalados los que siguen: 

-I ° Denota el transito por una parte, v. g. Volaba por 
el aire; el rnedio por que o con que se hate alguna cosa . 
Lo obtuvo por el secretario; Lo contd por los dedos; Es-
ta copia ester sacada por un original de Ribera; o bien 
Ia parte 6 el titulo de que nos redunda alguna utilidad, co-
mo, Tenia renta por la Iglesia; Reunia un sueldo de dos 
mit ducados por su empleo. 

2° Unida a las epocas 6 tiempos, sirve por lo regular 
para determinarlos, como, Me ausento por dos semanas; 
Le hable por la manna. Pero otras vezes no los rija, si-
no que senala tanto los tiempos como las demas cosas con 
alguna incertidumbre, equivaliendo a hkcia, como en este. 
ejemplo : Por a1 uelros contornos se vio por enero una 
culebra. Tat es el giro con que designamos siempre las epo-
cas de que no estamos bien seguros. Sucedib su muerte 
por los anos de -1700. Esto nos indica que Martinez de Ia 
Rosa no tenia a mano la segunda edition (la primera salio 
6 Iuz en Valladolid a nombre de Antonio Nebrija el ano de 
•1563) de Ia Cronica de los reyes Catolicos, cuando re6-
rieudose a un becbo de Pulgar que ella contiene, dice como 
citando de memoria: En ediciones antiguas.... V. g. la 
que se hizo en Zaragoza por los anus de 4 567. 

3° En ciertas locuciones precede al olcio, empleo 6 
destine que se desempefia. Por esto decimos, Le recibio 
por su eriado; Iba por al?nirante de la escuadra; Le en-
viaron por gobernador. En cuyos casos equivale a com.o, 
en calidad de, aunque en algunos, si bien no di,onaria 
sustituir estas palabras, se espresaria mejor por en razon 
de ser 6 por ser, v. g. El duque de Bijar es prestamero 
mayor de Castilla por conde de Salinas. 

4° Designa el mode: Le sacaste por fuerza; Lo vi 
por mis ojos; Creyendo medrar por las mis;nas mans 
que en otros reinados, dice Clemencin en el Elogio de In 
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Reina Catolica. De donde las frases For alto, por mayor, 
por menor, y muchas otras. 

5° Tiene lugar en todas las locuciones de yenta, true_ 
que, sustitucion, equivalencia, compensation etc.. Lo ena. 
jend por mil reales; Cambiaste to caballo castano po, 
uro melado; Suplia la catedra por el propietario; Vi.sj_ 
(aba aquella semana por el doctor G6mez que se halla-
ba ausente; Tuvo a su hermano por maestro, es decir 
en lugar de maestro; Le recibih por su criado; Estaba 
por presidente en el tribunal, esto es, en calidad de su 

 criado, en calidad de presidente etc.; Tomar una co,,-
POT otra; Tiene to (also por cierto. Por el mismo principi o 

 decimos, Le tuvo desde entonces por hijo; Tomd la capa 
de su hermano por la suya, esto es, •Le tuvo en lugar  
de hijo; Tomb la capa de su hermano en vez de la suya. 

6° Entra igualmente en las frase§ comparativas 6 de con. 
traposicion, como, Por una mvjer hermosa hai mil feas. 

7° Vale paira afirmar, amenazar, admirar y suplicar. 
Ejemplos : For vida mia, que me la habeis de pagar; 
For Dios, que la habeis hecho buena! Por la Virgen 
santisima, no me abandone Vd.!— Hai.casos en que rise 
a la persona contra ]a cual nos indignarnos, 6 de la que nos 
quejamos, como en estas frases, V61gaos Dios por cazado-
res; Vdlgante mil satanases por encantador y gigante 
Malambruno. 

8° Es lo mismo que en favor 6 defensa de, 6 bien de 
parte de o en representation de: Intercedi6 por el en 
amigo; Murio.por nosotros. En igual sentido se dice, La 
oration de Ciceron por Ligario; Acudio a las Cortes por 
Toledo; La oposicion que podria haber por la ciudad de 
Ubeda y sus vecinos. I Navatrete en ]a Vida de Cervcin.-
tes. ) 

9° A18unas vezes equivale a en opinion de: Todos le 
tenian por docto; Qued6 por menguado. 

10° Otras a en busca de, a comprar, o en deinanda 
de, v. g. Fug por carne; He enviado por la medicina; 
Clamaba por socorro; Me pregunta on todas sus cartas 
por fu salud. 

1 -11° Tambien significa en cuanto a o por to que res-
peta a, v. g. Por ml, mas que nunca lo hagas. Que per-
doneis por la paga, decia en oste sentido al ventero don 
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Quijote. O bien aludiendo a o respecto a, como en, Porel 
dijeron los profetas; Solto ld pulla por su vecino. 

42° Rige igualmente la parte por donde cogemos un 
objeto o bacemos alguna cosa: Le asi6 por el brazo; Le 
agarro por las barbas; Le hirieron por detras. 

-15° Tiene en algunos casos fuerza distributiva, como, 
4 dos por ciento; Repartieron dos libras de pan por sol-
dado; Recibo treinta reales por mes; Refiere los sucesos 
por anos, esto es, de ago en ano; Le aguardo por mo2nen-
tos, que es lo mismo que, de un momento a otro. 

d4° Si se balla en medio de una palabra repetida, de-
: nota individualidad o detention, v. g. Cosa per cosa, pun-
to por punto, una por. una. 

dS° Esta repetition cobra en algunas frases una especie 
de fuerza comparativa, como, Obispo por obispo, seaselo 
Domingo; Villa por villa, Valladolzrt en Castilla. 

Precediendo al subjuntivo, vale lo mismo que las partl-
"culas adversativas aunque, no obstante que, v. g. Todos 
tienen con que vivir, por infelizes que sear; Valdra cien 
ducados, por mucho que cueste; El pecador, por peca-
dor que sea, es decir, aunque sea gran pecador, etc. 

Puesta entre algunos verbos determinantes y et infiniti-
vo, lleva embebida Ia idea de falta, como, Para que nada 
quedase por indagar, es decir, por falta de indagacio-
nes; y mas generalmente equivale a sin, v. g. Nada dejo 
por registrar; El almacen estaba por alquilar. Donde de-
be notarse la gran diferencia que bai entre esta preposition 
y la para, cuando es estar el verbo determinante, pues la 
primera significa simplemenSe que una cosa no esta becba, 
mientras con in para damos a entender, que esta inmedia-
ta, o dispuesta al menos a bacerse. Este almacen esta para 
alquilar, quiere decir que esta pronto y corriente para ser 
alquilado; y esta por alquilar, que se halla vacante, sin 
que se entienda por eso que su dueIio piensa en arrendarlo, 
ni que el almacen esta on disposition de ello. Lo mismo se 
advierte en estas otras frases, El pleito estc por verse, y, 
ester para verse; La causa ester por concluirse, y, ester 
para concluirse etc. Se entiende lo susodicho, si son di-
versos el verbo determinante y el determinado; porque si 
son uno mismo, y particularmente si media entre ambos el 
adverbio solo, o las frases nada mas 6 no mas, equivale 
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el segundo miembro entero a.sin motivo, sin causa, por 
antojo, sin necesidad etc.: Gritaba por gritar; Lo fa-
cia nada mas por hacerlo; Le castigd solo por castigar-
le; Eso no es mas qua alborotar por alborotar. 

Cuando estar por es el determinante de un ininitivo, 
ademas del sentido de no estar aun hecha la cosa, segun 
precede esplicado, puede tener el de hallarnos casi determi-
nados a ejecutarla, v. g. Estoi por darle con un garrote; 
Estoi por irme a pasear; pero nunca ocurre en tat signi-
6cado mas que hallandose en primera persona. 

Antes de los participios pasivos vale lo mismo que come 
si con un ausiliar en el indefinido absoluto de subjuntivo : 
asi, Tengase por hecho, es to mismo que, Tengase como 
si se hubiera hecho; Sentemoslo por cosa averiguada, 
esto es, como si fuera cosa averiguada. 

De las antedichas signiticaciones penden las varias que 
tiene esta preposition, cuando se junta con otras particu-. ,* 
las, como De por sa, por entonces, porjamas, por mane-
ra que, por cuanto, por encima, per masque, por Si 
acaso, etc. 

SEGUN 

Tiene, como el secutsdum de la baja latinidad, las si-
guientes significaciones, que guardan todas cierta relation 
entre Si: 

-1 , Denota semejanza, y equivale a como, v. g. Esta 
copia as segun la muestra. 

2• La conformidad del estado de unas cosas con el de 
otras, 6 con el que las mismas ban tenido antes 6 tendran 
despues: Devuelvo el libro segun to recibi; Pagare el 
trigo segun el precio. a que se venda en el proximo abril. 

5 ,  Equivale a del mnodo que, con arreglo a, y en este 
sentido suele emplearse para las citas de Jos aulores, como, 
El procede segun to que es; Asi sucedi6 segun Mariana, 
o, segus} refiere Mariana. 

4° A vezes vale lo mismo que tanto, a to que, v. g. 
No podia tener mejor fin segun era de arriesgado; y de 
aquf las (rases Segun creo, segun opino etc. 
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SIN 

Es una de las preposiciones mas pobves de significados, 
como la sine latina de que se formo, pues siempre denota 
privation 6 falta de una cosa. Por ejemplo : Sin dinero to-
do son trabajos; Estaban los campos sin cultivar. De 
doude proceden las frases adverbiales Sin dada, sin emn-
bar• o., sin falta, sin mas ni mas, sin que ni para que. 

0 Bien equivale a ademas de, prescindiendo de etc., 
v . g. Sin las razones que espuse, habia otras que lo pro-
baban. Pero nunca Glebe usarse abora por orates de, ni aun 
por fuera de, a pesar de hallarse uno que otro ejemplo de 
esle Ultimo significado en autores antiguos. Cuando leemos 
en la Elegia a un amigo en la Inuerte cle su hermano, de 
Cienfuegos, 

La implacable muerte 
Abri6 in tiempo su seputcro odioso, 
Y derribble on Ql. 

eutendemos que la muerte tuvo no tiempo mui limitado y 
corto para abrir el sepulcro ; y no fue tal la mente del poeta. 

so, 

Que siendo sinonima de bojo, parece baberse de derivar 
de la sub de los latinos, esta anticuada al presente; y solo 
se balla delante de las vozes caps, color, pens, pretesto y 
alguna otra. Sin embargo los poetas modernos la usan has-
Iante, y acaso es uno de los arcaismos a que con mas fre-
cuencia se acogen, cuando les conviene mejor que bojo pa-
ra la medida del verso. Aun escribiendo en prosa dice Jo-
vellanos (pig. -I 65 del tomo V), Buscar un abrigo so las 
copas de los i rboles. 

SOBRF. 

Trae su origen del super y supra de los latinos, y se an-
lepone en general a la cosa 6 persona, respecto de la coal 
ocupa otra un lugar superior o ejerce alguna autoridad, 
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o sobre Is quo recce un peso 'o gravamen ; y tambien at 
asunto que es el objeto del discurso, tratado etc•, como : 
Los plalos estaban sobre la mesa; Impuso un tributo 
sobre sits vasallos; Descollaba sobre todos los granade_ 
ros; Mandaba sobre aquella provincia; Tratado sobre in 
alquimia. Do cuya significacion participan las frases ad-
verbiales Sobre manera, sobre si, mano sobre mano etc. 

Hai varios casos sin embargo en que se desvia de esta 
significacion, como on los siguientes 

a° Equivale a la preposicion en, segun to prueban las 
locuciones Sentado sobre un banco; Subid sobre el asno, 
es decir, en el asno. 

2° A ademas de, v. g. Sobre haberme ofendido, aun 
creia tenor razon; pero en este caso parece mas bier ad-
verbio que preposicion. 

3° A hacia, poco mas d menos, '6 cerca, v. g. Vino 
sobre las ocho; Se encamind sobre la derecha; He costd 
sobre cien reales; Estaba sobre los eincuenta (anos). 

4° A despues do: Moviose la disputa sobre siesta, esto 
es, despues de la siesta. 

S° En otros casos vale to mismo que at terminarse; en 
cuyo sentido decimos, sobre mesa, sobre tarde, que es lo 
mismo que al fin de la corn Ida, a la eaida de la tarde. 

6° Sirve pars denotar las cosas que se dan en seguridad 
o fianza : Le presid mil duros sobre una fanca. En cuyo 
sentido dice Sancho, J sobre misi to errasen. 

7° Cuando rigiendo el nombre propio de alguna pobla-
cion o los apelativos de Lugar, villa, ciudad etc., se des-
via de su significacion general y ordinaria, tiene unas vezes 
la de en el cerco de 6 sitiando a, v. g. El rei D. Sancho 
murid sobre Zamora; Carlos V sobre Tzinez; y otras la 
de Adeia, en direction de, ceraa de, como, Despues cayo 
sobre Sanguesa; Amanecio sobre la ciudad. 

ThAS 

Puede mui bier derivarse de la preposicion Latina trans, 
que significa de la otra parte, del otro lado, allende, pues 
to que se halla trans Tiberim, por ejemplo, esta para nos-
otros al otro lado del Tiber 6 tras el Tiber. Segun esto de-
nota In que se balls, viene o sucede despues de otra cosa, 
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,'. g. La casa ester tras la plaza; Iban unos eras otros; 
Lr reconvino tras esto por no liaberle aguardado. 

Asi es qub puede resolverse on unas oraciones por des-
pues do, como, Tras haberme faltado a la palabra, to-
davia se atrevio a reconvenirme; to cual vale to mismo 
que, Despues de haberme faltado etc.; y en otras por en 
seguimiento de o en persecucion de, V. g. Corria el al-
quacil tras el ladron. 

Al verbo cerrar suele aiiadirse la frase tras si, -equiva-
lente en tal caso a despues do Taber entrado, v. g. Cerro 
tras si la puerta del cuarto. ' 

Aunque van pa esplicados los principales usos de cada 
una de las preposiciones, bueno sera completar este capi-
tulo con yna lista de los nombres, verbos y adverbios, en 
qne_ puede ocurrir alguna duda respecto de la preposicion 
que piden. Como solo me propongo comprender los casos 
en que pudieran vacilar aun las personas que saben media-
namente Ia lengua, o- la hablan por In menos por haberla 
mamado con la leche, no van puestos a9uellos, en que, por 
sobrado claros, no puede Taber lugar a dificultad alguna. 
For esto no menciono los de ]a preposicion a, cuando de-
signa la persona que recibe ]a accion del verbo, 6 el dalo 
o provecho de dicha accion; ni cuando ester despues de los 
verbos de movimiento, o senala el termino de un tiempo 6 
distancia; ni Ids de Ia preposicion con, siempre que denota 
Ia manera, el medio d el instrumento con que hacemos una 
cosa , ]a persona con quien tenemos trato 6 conversation, 
o la persona o cosa con las que establecemos alguna com-
paracion; ni los de Ia preposicion de, si rige al genitivo de 
posesion 6 ]a cosa de que se trata; ni los do la en, emplea-
da para denotar el Lugar donde ester 6 se hate algo; ni Los do 
la preposicion para, si acompana al fin u objeto hacia el 
cual se encamina el discurso; ni Los de la preposicion por, 
cuando seiiala el motivo 6 la causa eficiente de una cosa, 6' 
la persona agente en la voz pasiva y despues de los partici.-
pios pasivos. Tampoco ocurriran mucho las preposiciones 
accrca de, ante, bajo, contra, hacia, sin, so ni tras, en 
atencion a ]a poca 6 ninguna variedad de sus respectivos 
significados. Sin embargo una que otra vez recordare estos 
usos generales, si es quo ]leva el verbo ]a misma preposi-
cion en sentido diverso 6 otra diferente pars una acepcion 
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identica o algo parecida, a fin do disipar cualquiera dude. 
En la siguignte lista no solo he procurado designer cuin-

do un verbo rige diversas preposiciones para siguiticar una 
misma cosa, una Bola preposicion para cosas diferentes, o 
varias para diversos significados; sino que he sethalado g e . 
neralmente, si despues de la preposicion puede ballarse va 

 un nombre, ya un infinitivo, 6 si tansolo una do dichas 
 dos partes de la oration; y cuales son las preposiciones que 
 pueden regir cada una de ellas, pues las quo van delante 

de los nombres, no pueden preceder a vezes at i.nfinitivo, 
y respecto de otras sucede to contrario. 

Van notadas con un * las dicciones que'requieren una 
preposicion peculiar, cuando las rige tat verbo, para for-
mar con el una frase proverbial, o un modismo cuando 
menos. Sera facil distinguir asi estas locuciones especiales, 
de las otras que se ponen solo como un ejemplo de los mu-
chos que pudieran citarse. —Cuando para una misma frase 
pueden emplearse dos o mas preposiciones, si no se espresa 
despues do cada una el articulo definiao, es prueba de que 
ha de omitirse donde no va mencionado, segun se veriliica 
en, Palido de, en el semblante; Tomar la leccion de, 
en la memoria; Traducir al, en ingles, porque decimos, 
Ptilido de semblante, y, Palido en el semblance; Tomar 
in leccion de memoria, y, Tomarla en in memoria, 
Traducir un libro at ingles, y, Traducinlo en ingles. 
Pero si to que precede at sustantivo, es el articulo indefi-
nido 6 . un adjetivo, hai que repetitlo a cada una de las pre-
posiciones que to rigen, coma en, Proporcionarse.d, con 
susfacultades, to coal equivale 6, Proporcionarse a sus 
facultades, y a, Proporcionarse con susfacultades. 

Abalanzarse a los peligros — a herir. 
Abandonarse a la prostitution — a estafar — en manos (de la Provi-

dencia ) 
Abandono (Reinar el) a los vicios. 
Abastecer de viveres (una plaza). 
Abatirse con, por una perdtda — de anitno. 
Abigarrar (una pared) de blanco (y negro). 
Abochornarse de su imprudencia — de ntendigar. 
Abogar por su cliente. 
Aborninar de una doctrina. (Tambien se usa este verbo coma achse 

in la preposition.) 
Abordar a on navto (con el navio, dice Diego de Torres en iqual seu-

lido en on Historia de los jarifes, cap. 72, pug. 256, y tambien to Acade-
mia en an Diccionario, palabra Desabordarse.) -- con un bergantin (i 
una goleta) — en Espana. 
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•Aborrecer de muerte. 
Aborrecible a todos. 
Aborrecido de los suyos. 
Abrasarse de calor — en amor (de Dios) — (el pecho) en ira. 
Abrazar (a uno) contra sn pecho. 
Abreviar con Ia partida (6 la partida) — (una materia) en pocas pa-

Iabras. 
Abrigado do montes. 
Ahrigar 6 abrigarse con una cape — de la Iluvia — en una choza. 
Abrir (las carnes) a azotes—'S chasco—(supecho) a, con alguno-

(brecha) en la muralla — en lamina. 
Abrirse • 5, con un amigo—de brazos. 
Abroquelarse'con, de su autoridad. 
Absolver a cautela—de Ia culpa—'de culpa y pena. (No hdmucho 

so decia, ' a culpa y pena.) 
Abstenerse de la carne—de pasear. 
Abstraer y abstraerse de una conversacion — de hablar. 
Abultado de cara.  
Abundar de, en poblacion. 
Aburrirse de las visitas — de trabajar. 
Abusar de la indulgencia. 
Acabar con su contrario — con una obra—(sus dial) con una sangria 

—con uno (alguna cosa, esto es, conseguirla o alcanzarla do e1)—`con-
ego—con las, en las, por las mismas letras—de llegar—•en pas (au 
carrera) — en punts — en, por vocal — por decir. 

Acaecer a alguno — en tal ,poca. 
Acalorarse con Is, en Ia dispu[a — por Ia respuesla. 
Acarrear• a lomo — en carro — por agua. 
Acceder a la propuesta — a recibirle. 
Accesible a los menesterosos. 
Acendrarse (el amor) con el trato. (En el arato, dijo, y no mat, lt6jas 

en to comedia Entre bobos anda el juego.) 
Acepto a los buenos. 
Acerca do un asunto—de it (a visitarle). 
Acercarse a la quints —a escuchar. 
Acertar al blanco — a pasar — a la, con la puerta — a, en hacer ( una 

Cosa) — (su gusto) en esto. 
Acoger (A alguno) on (entre, dice Navarrete) su familia. 
Acogerse a Ia iglesia =a mendigar 
Acometido de cuartanas. 
Acomodar de ro a limpia (a alguno : asi to usan nuestros escritores 

del mejor tiempo.) — (a alguno) en on empleo. 
Acomodarse al tietnpo—al, con el dioiamen —a sufrir — con un amo 

_. de criado — de to necesario — en las ancas. 
Acompafiado de,' por un paje. 
.Acompadar (a otro) aI teatro—con, do documentos. 
Acompaoarse con sit laud. 
Aconsejar (lo mejor) a su hijo. 
Aconsejarse con, de on letrado. 
Acontecer A alguno (tal cosa) — (un chasco A alguno) con un jitano. 
:lcordar (la voz) al, con el instrumento. 
Acordarse (le) a uno (la leccton) con su enemigo — (alguno) de is 

leccion—de enviar—de hater leido. (Cervdntes omitib alyuna vez la 
preposition.) 

Acortar de razones. 
Acosado de los cazadores. 
lcostarsc con su hermano — con las gallinas. 
Acostumbrarse a la parsimonia — a ayunar. (Los antiguos dcclan taut-

blen, en ayunar. ) 
Acotar (un hechp) con alguno. 
Acre d- genie. 

Rj 
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Acreditado en la, para to guerra. 
Acreditarse con su poder (IIallo en Mateo .4 lemon, en su poder. 

con, para con alguno—de valiente. 
Acreedor a la, de la estimacion general — do mi casa. 
Actuarse de los, en los ncgocios — en escribir. 
Acudir is la plaza —a una casa (En una casa, dijeron tambien nuestros 

 n:ayores.) — con el remedio — *en tropa 6 • en trope]. 
Acusar• is muerte (antic.)—(a alguno) al, ante el juez — de tin deli(, 

— de haber robado.  
Acusarse al confesor— desuspecados — de haber mentido. 
Ada tar (una cosa) a otra. 
Adclantar is otro — a, en correr — en los estudios. 
_I.delantarse 5 los, do los demas — en las tetras — en cantar. 
Ademas de to espuesto — de alborotar. 
Adherents is la caballeria—de la caballeria (tomattdo d adherents corns 

susiautivo) 
Adherir 6 adherirse is on dictamen — a opinar — con sus compare, 

(a tat parlido ). 
Adiestrarse en la esgrima — en escribir. 
Admirarse do un portcnlo — por su magnitud. 
Admitir (una partida) en cuenta. 
Adolecer do achaques. 
Adoptar (a uno) en lugar (de hijo) — por hijo. 
Adorar a, en una mujer —(0 una senora) por su duet],. 
Adornar con, de rosas. 
Adquirirorherencia. 	 '4 
Advertir (a alguno) de alguna cosa( 1 regnlarntente sin preposfcion.) 

-- en alguna cosa. (Suele tambten omltirse en este sentido. ) 
Arabic con, pare, para con todos — on el'trato. 
Afanarse en, por conseguir (un empleo) - por las riquezas. 
Alecto is su abuelo — de algun mal. 
Aterrado al, con el ancora. 
Aferrarse a, con, en su opinion — (una nave) con otra — en sostener. 
Afianzar con su hacienda — •de calumnia — de un clavo. 
Afianzarse do la aldaba — en, sobre una mesa. 
Al'icion (Tenor) is la agricultura. 
Aficionarse is su hermosura (En el siglo de Cervdnfes se decks de, to 

qne mirarlainos hot comp on arcalsmo. ) — a beber. 
Afiilar (el cuchillo) con agua— en una piedra. 
Afirmarse en un propbsito — en los estribos. 
Ani3ido de la, por la poste. 
Anojar de, en un empeno. 
Afluente en cl bablar. 
Aforrar con, de, en lafetan. ( Con es menos propio.) 
Afrentarse de Ia pobreza—de mendigar. 
Agarrar de las, por las narizes. 
.garrarse a, de on hierro. 
Agil de miembros. 
Agobiarse con el, del trabajo. 
Agraciar (a uno) con una judicatura. 
Agradable at paladar—de, para beber. 
Agradarse de un dije. 
Agradecer is alguno (su favor). 
Agradecido is su bienhechor— por tantas mercedes. 
Agraviar (a uno) con el, en el discurso — de palabra. 
Agraviarse de alguno — de oir — de, por una palabra. 
Agregarse a is turba — is trabajar — con los sedieioso.. 
Agrio al gusto. 
Agoardar a la manana — por cl remrdio. 
Agudo de ingenio — en sus dichos. 
.lguerrido on las batallas. 
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Ab itar 
 de calor—do tr ba ar de e

n  oc
a 	aua 

g 

 os 	
c 
 corner. 

on cl rio. 
Ahorrcajarse en el asno.  
Ahorrar de palabras (dijeron los antiguos; pero at presente catlateea 

larePosuion ). 
1horrarse • (No) con nadie — de razones — de hablar. 
Airarse con alguno—con la, de Ia pregunta. 
Ajeno de su estado — de pundonor — de obsequiar. 
Alustado a la verdad —'a for—en su conducts. 
A'usLar-e a jornal — a la razon —a trabajar—con sus acreedbre'. 
Alabar (una prenda) de, en alguno—(a Dios) en sus criaturas. 
Alabarse de luchador— de haberie muerto. 
Alargarse a Ia aldea — a decir.  
Alcanzarat cielo—(algo) , a, con, por ruegos—(1 alguno) 'do clients 

_(a uno) 'de razones— a al 	 ll jguno) en Bias (Haamo.r tnurbien en 
westros cldsicos, de dial.)( — (a otro) en Ia carrera — (el dinero) part 

,.1 gasto. 
Alegar • do, • en su derecho — * en derecho. 
Alegrarse con, de,.por su venida (Pecir on su venida, huele alga d 

arcalsrno.) — de, per voile — por an bien. 
Alegre con Ia, de Ia noticia — `de cascos. 
Alejar o alejarse de su cast. 
Alentar (a uno) con Ia esperanza. (En Ia esperanza, dice Viera en cl 

yrologo did Como S' de la Historia de Canarias.) 
Al3uno de los parienles. 
Alimentarse con, de pan — con, de comer — de on animal. (La Acade-

mia usa en este caso en. Vase la palabra Piojo en su Diccionario. ) 
Alindar (una heredad ) con otra. 
Alistarse en una compahia — por soldado. 
Aliviar (a uno) de Ia carga — de, en sus deudas — (a otro) rn su dcs-

tracia (6 su desgracia). 
Almorzar de las sobras ( 6 bien sin preposition alguna). 
Alterarse el color) a, de una cost. 
Aiternar Ia abundancia) con la miseria—entre Ia abundancia (y is 

miseria). 
Alto con su fortuna—de hombros—de sets cuartas. 
Alucinarse en an opinion. (De su opinion, hallo en Viera p4g. 46 del 

tomo prirnero. ) 
Alzar (las manos) at cielo—`de codo (Sc dice igualmente, alzar el 

rodo.) — 'do  eras — • de obra —(a uno) por rei. 
Alzarse• a mayores — con la dignidad. 
Allanar (la Ciudad) con el suelo. 
Allanarse a alguno — a In justo — A hablar. 
Amable i, Para, pars con todos — de genio — on Is conversation. 
Amante de Its drversiones. 
Amanarse a la, con la vida solitaria—a ensenar. 
Amar (a uno ) de corazon — • de to intimo (del corazon). 
Amargo at paladar — de gusto. 
Amarrar at banco—(el bore) al, del arbol. 
5masar en trabajos (a vida). 
A mas de 10 dicbo—de insultarme. 
•Ambos a dos. 
Amenazado do, por un peli^ro. 
Amenazar ( a uno) con Ia mtseria — ( a uno) en Ia cabeza. 
Amigo de chanzas—en Ia adversidad. 
Amor a Is, de Ia vida. 
Amoroso con su hijo. 
Amparar (a uno) de sus perseguidores —'cn la pcsesion. 
Ampararse con el t  del castillo. 
Amueblado con, de rica silleria. 
Analogo a alguna cost. 
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Ancho de espaldas. 
Andaracaballo — • a Ia hustna —'a malas — * a monte-6 palos 

 —6 la aspereza (del agua , dice Moreto.) — -a la sopa — -a tres 
(menos cuartillo) — -al trote —' (Andarle a uno) a los alcanzes — • a lax 
vueltas — a pasear — (de un lugar) a, en otro —'a,'envueltas— con 

 cuidado — con su amigo — con maths companias — 'con el bulto (a at_ 
guno) — con chanclos — con muletas — 'con ei tiempo — 'con, *en chu.. 
paderitos—*con, *en patios calientes — 'con, 'en rodeos—con, en 
zancos — • (a vueltas) con, para, sobre alguna cosa — de capa —' de ga_ 
nancia — 'de greoa—*de jarana — de lado — 'de nones — 'de pie que-
brado — de, on cuadrilla — * en aprobacion (Frase algo rancia, que sig_ 
nihcaba, pasar el noviciado en algun ejercicio 6 profesion. ) — en el bol_ 
sillo—'(dc calle) encalle — en coche—'en coplas—en cuatro pie

s cuentos—•en chancleta—'en dares y tomares 6 'en dimes y dir e.. 
 dias (de parir) — en disputas — 'en Ilores (con alguno) — +en 

lenguas — 'en malos pasos —' en opmiones — * en palmas —' (de mal) en 
peor —' en un pie — en pretensiones — en trabajos — en traje (de rome_ 
ro) — 'en zelo — en, por una senda — por mil panes (Meldndez, en 
mil partes, acaso por razon del verso.) — * por las nubes (el mar) 
por 'a selva — por una cosa — sin rezelo — sobre una cuerda — 'sobre 
aviso —'sobre los estribos —' (a mia) sobre tuya — tras alguno. 

Andarse *con, * etl chupaderitos —' en caballerias — * (No) en ohiqul.. 
as (Esta (rase es del lenguaje familiar.) — * en Aores. 

Anegar en sangre. 
Anegarse en llanto. 
Ang osto do conciencia. 
Anhelar a, por un empleo —6, por conseguir. 
Animar (a uno) a la batalla — a trabajar. 
Animoso en los, para los peligros. 
Ansia (Tener) por una cosa — por conseguirlo. 
Ansiar por las riquezas. (Puede omitirse la preposition.) 
Ansioso de, por la gloria. 
Anteferir 	1 (una persona 6 cosa) a otra. Anteponer y 
Anterior a los sucesos. 
Antes 'con antes — de mi llegada —'de ayer — del dia — de comer. 
Anticiparse a otro —6, en contar. 
Afiadir (agua) at vino. 
Afio de 1682. (Fuera de las Castillas suele callarse Ia preposition.} 
Apacentarse con, de recuerdos. 
Aparar en e1 sombrero. 
Aparecerse a aiguno. 
Aparejarse a Ia, para la muerte—a, para morir. 
Apartar (a los malos) de los buenos. 
Apartarse a un rincon — a conferenciar — de to justo — de tratar. 
Apasionado a la, de la, por la caza. 
Apasionarse a jugar — a la, de la, por la pintura. 
Apear (6 uno) de su empleo. 
Apearse al suelo — del caballo — en el camino. 
Apechugar con el trabajo—*por todo. 
Apedrear con las palabras. 
Apegarse al convite. 
Apelar at juez — (de un tribunal) a, pars otro -- de la sentencia. 
Apercibirse a Is, para Ia guerra —a, para luchar — de armas — tie 

una vision. 
Apesadumbrarse de lo becho. 
A pesar de su resistencia — de imporlunarle 
Apetecible a los ojos. 
Apetecido del, por el vulgo. 
Apetito (llfanifestar) it los, do los deleites. 
Apiadarse de los infetizes. 
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Aplacar (el motin) con su presencia. 
- Aplicar ( sus manes) at trabajo. 
Aplicarse a las tetras-,a estudiar. 
Apoderarse de una rorlaleza. 
Aportar A, en Cadiz. 
Apostar at juego — Acantar. 
•Apostarselas a, con alguno. 
Apostatar de cu religion. 
Apoyar (su dicho) con buena autoridad. 
Apoyarse de, en buenos ar gumentos (Lo sLltimo es to mas regular. 

Quintana ha dicho tambien, Apopados con su vote los dos generates, y 
)so ha dicho mal.)—en las estrihos—en el, sobre el b®culo. 

Apreciar (una cosa) en, per su valor. 
Aprender A bailar — con tal maestro — (una lengua) con Ia leche 

( Tambien pudtera ser en la leche, esto cc, en Ia utnez , y act to dijo 
^falon de Chaide. ) de otro (una cosa) — de cabeza 6 • de memoria 

de musica — de zapatero — en cabeza ajena — en cal libro (esta 
verdad ). 

Aprestar (A un navio) con lo, de to necesario. 
Apresurarse a Ia posesion —a decir — en el discurso — en responder —

por Ia mcrienda—por alcanzarle. 
Apretar a tosser — 'con alguno —(la espada) con las dos manes (En 

las dos manos, pone Cervdutes, Como ci dijera, entre las dos manes.) —
• de soleta — por Ia cintura (a alguno). 

Aprobado do boticario. 
Aprobarse en teologia. 
Apropiado al, Para el intento. 
Apropiarse a, Para si ( alguna cosa ). 
Apropincuarse (jocoso) A alguna parte. 
Aprovechar (No) con el avaro ( los rue gos) — en Is virtud. 
A rovecharse de las eircunstancias ( 6 bien, Aprovechar las circunstan- 
a8 
Aproximarse at rio. 
Apto pare los estudios—pars correr. 
Apurado de recursos. 
Apurarse en, per su infortunio — per carecer (de medios ). 
•Aqui de Dios—•del rei. 
Aquietarse con, por su palabra — en Ia contienda. 
Arder 6 arderse de rabic — en guerras civiles — en deseo (de ven-

,. garse ). 
Argdtr de un olvido (a alguno) — ( tal designio) en una persona. 
Armar ( esto) A, con nuestra naturaleza — con de fuerza (la razon 
de caballero (h alguno. Se omite de ordinarto Ia preposition.) — (un 

buquc) de genoveses —' en corso — • en guerra. 
Armarse con on trabuco — • de caballero ( En esta (race se suprime 

eomunmente la preposiclon.) —• de codas armas—'en torso. 
Arraigarse en la virtud. 
Arrancar (1a rimas) a alguno — ( una provincia) 4 Ia, de la domina-

cion (otomana) — ( una plants) de la tierra —( un .arbol) • de cuajo —
(un suspiro) del corazon. 

Arrasarse It alguno ( los Ojos) — • de, • en lagrimas (los ojos ). 
Arrastrar It alguno (la caps) —por Is calle. 
Arrebatar (los ojos) a uno — (algo) de cualquiera paste —de on pan 

(Es lo 
mtarse de ario omitir 

la preposition. 1 

Arrebozar (una (ruts) con, de azucar. 
Arrebozarse con Is, en Ia cape. 
Arrecirse de trio. 
Arreglar (su conducts) per tin auceso. 
Arreglarse a on dinero. 
Arregostarse ( familiar) a alguna cola'— 6 petardear. 
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Arremangado do nariz. 
Arremeter a derribarle — a la contra la ciud:.d — con el, contra 

para 
 

of enetnigo. (Arremeti6 d ella antes qua do su desmayo volyl 
leemos en el cap. 28 de la pane pniamera  del Don Quijote, donde pa 
haberlo hecho Cervantes verbo acilvo.) 

Arrepentirse do sus faltas — de jugar. 
Arrestarse a un pcligro — a salir. 
Arribar al puerto — con felizidad. 
Arriesgarse a una empress — a hablar. 
Arrimarse a los buenos. 
Arrinconarse en un pueblo. 	 k; 
Arro$arsc a sf ( un derecho ).  
Arrojar (algo) a Ia calle — del, desde el, por et baicon. 
Arrojarse at mar (En la mar, decian tambien en tiernpo de Cery 

les.) — a pelear. 
Arropar o arroparse con una manta.  
Arrostrar a la, con la muerte. ( No esid menos Lien, Arrostrar. 

muerte.) 	 , 
Arruinar desde los, por los cimientos. 
Asar at Fuego — al, en el horno — en parrillas. 
Asarse at sot —de calor. 
Ascender a coronet — de comandante (a coronet). 
Ase urar (una cosa) a, de, en otra — con clavos — (a,uno) de aiguint 

cosa. (one ordinarfo se calla la preposfcion.) 
Asegurarse do una cosa — de alguno — de ser cierto. 
Asentar (bien ) a alguno ( el vestido. Cervantes usa d vezes de in pre-

posicion en para esia /case.) — con amo — • con maestro. 
Asentir a un dictamen— en tat cuestfln. 
Asesorarse con, de on abogado. 
Asimilar ( una cosa ) a, con otra. 
Asir do on pan ( Esta locucion es anticuada, pues ahora oraftlmosi 

Ia preposicfon.) — ( a alguno) del , por el brazo. 
Asirse a, do una maroma — con una persona. 
Asistir a sus padres — a, en una funcion — en una enfermedad ( 

alguno) — on tat casa — en la corte (un embajador). 
Asociarse a los, con los mains. 
Asomar ( la visa) a la cars. 
Asotnarse ( las lagrimas) a los Ojos — a escuenar — a Ia, por la yen-. 

Lana. 
Asombrarse de on lobo. 
Asparse • a gritos— por alguna Cosa— por consegttir. 
Aspero al, pars el paladar — con sus hijos — do genio — en Ia con-

versacion — on palabras. 
Aspirar 5 la dignidad — a obtener. 
Asqueroso a Ia vista — de, para comer — en su traje. 
Asustarse do, por poco. 
Atar a Ia, on Is estaca— ( alguno) • de pt s y (manos, 6 bleu, lo, 

pits y las manos ) — • por la cola. 
Atarse a sus opiniones — en las resoluciones — en, por uu inconve 

niente.  
Ataviarse con, do muchas galas. 
Atemorizarse de las, por las amenazas — de, por saber. 
Atencion (Estar con ) a sus lecciones. 
Atender a un discurso — it defenderse. 
Atenerse a sus rentas — a referir. 
Atentar a una empress. ( Pnede omitirse la preposicion. ) 
Atento at sermon —a observar—con sus maestros. 
Atestar de manjares ( a alguno ). 
Atestiguar con alguno. 
Atinar a decirlo — a Ia, con Is casa — al, on el blanoo — son el tires a un animal L 
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Ilarso en un pantano. 
nit, at, do ver (Cervdntes, poco dtgno de ser Imitado en esto 
en ver.) — dcl, por el suceso. 

tacarse ( familiar) do fruta. 
iraer (a alguno) a su parecer — con dadivas. 

^Iragantarse con un hueso. 
Atrasad0 de mcdios — en su obra. 
Atreverse a la empress —a esponer — con sus mayores. 
Atribuir a is casualidad. 
Atribularse con las, on las adversidades—por la pardida. 
Atrincherarse con un parapeto — on una bateria. 
Atropellar por todo. 
Atropellarse on los negocios. 
Atufarse de,. por una palabra — en la conversation. 
Aunlentar (el socorro) con 500 hombres ( Sin embargo Viers, totno 

tercero, psg. 445, peso de.) — en carnes. 
Aumentarse it tat grado — en sumo grado. 
Ausentarse de Ia corte. 
Autorizado de, por escribano. 
Autorizar con su presencia. (No me parece bien que Quintana hosts 

dkho, Por mss que se autorirase en la necesidad del escarmiento. hle 
ntena mejor, con la necesidad.) 

,tvanzado de, en afros. 
.tvanzar de, en cdad. 
Avaro de riquezas. 
Avecindarse on on pueblo. 
Avenirsc a un ajuste — a mendigar — con los suyos — (dos) entre Si. 
tventajar (a un soldado ) en tres escudos (mensuales ). 
Aventajar o aventajarse a aiguno — a, on escribir — en is esgrima. 
Avergonzarse de pedir—do, por una mala action. (En su ternura, 

:tire Jouelldnos, sin que le obligase la medida del verso. No me 
agrada.) 

Averi^uarse con alguno. 
Aversion ( Tenor) at pecado. 
Avezarse at juego — a vagar. 
Aviar 6 aviarse de ropa — para el via,je —pars salir. 
Avisar con tat fecha — ( a alguno) do la novedad. (ES to mas oomun 

omilir la preposlclon.) 
• Avocar a si (una causa ). 
Avudar (a su hermano) a subir — • a bien morir — (a alguno) en una 

pretcusion. 
Bailar it la guitarra — • at compas — • at son (quo toquen) — • en ca-

dencia. 
Bajar at s,5tano — a descansar— del desvan — • de punto — ( el oro , * de 

ei — de tocar ( las campanas) — por is senda. 
Bajo do cuerpo — • do lei — en su conducts. 
Bajo rto la mesa. (So es indispensable to preposicion de.) 
Balancear a una parte — en la duda — on asegurar. 
Balar por dincro. 
Baldarse do una pierna. 
Bambolear on la maroma. 
Bandear (a uno) do una eslocada. 
Baiiar 6 bafiarse con , do, on lagrimas — en agua (resca — en lun.bre 

( celestial ) — (las espaidas ) on sangre. 
Barbear con Ia tapla. 
• Barrenado de castes. 
Basta con esto — con presentarse (En atnbos casos es to mas rreeuente 

omitir la preposicion.) — do penas — de gritar. 
Bastar at , pars el objeto 
Iiaslardear do sus antepasados — on su porte. 
Bastecer ('una plaza) con, do Yiveres. 
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• Batir en ruina ( una furtaleza). 
Beber • a alguno (los pensamientos) —' a la, • por la salud ( de aigt 

— con, de, en un vaso—de un licor (Puede omitirse la prepostclott, 
estecaso.)—'de codos—do, en una Puente — de la, por la bota- 
vino (una medicina) — por tal parse ( del vaso) — * (los vientos) p or 

 una persona — • sobre tarja. 
Ben6fico a Ia, para la salud — con los pobres — para con los desva,. 

lidos. 
Benemerito de la patria. 
Besar ( la mano) a alguno — ( a uno) en el rostro (6 simplemente, Cl 

rostro). 
Blanco de cults — de pluma.  
Blandear con alguno. 
Blando de boca — de corleza. 
Blasfemar de Dios. 
Blasonar de noble — de ser (noble).  (Nue.stros antepasados to usab 

tambien co>no verbo activo en el sentido de alabar 6 engrandecer, 
de consiguiente aim, la preposicion de.) 

Begar at remo. (Nuestros cldsicos callan d menudo la prepostclo 
y dice,, boar el remo, itaciendo transitivo 6 activo el verbo bogar. 

Bordar • a tambor — con, de oro — de imagineria — • de pasados —• de' 
realze. 

Borracho con el, del vino — de alegrfa — por haber ( bebido ). 
Borrar (a uno ) de la lists. 
Bostezar de pereza. 
Bobo de punta. 
Boyante en los negocios. 
Bramar do coraje. 
Brear a golpes. 
Breve de razones — en la respuesta. 
,Brindar • a Ia salud (de alguno) — ( a alguno) A beber — con on cano-

nicato — con la copa — en un convite — per los amigos. 
Bronco de condicion —de, per su natural. 
Buono de su  natural—de, para comer—para la labranza. 
Bufar de rabic. 
Bullir de genre—en, por todas partec. 
Burlarse con sus mavores—de sus amos. 
Buscar a uno • (la lengua 6 • la boca) — de sodas yerbas (para ensa-

lada ). 
t abalgar en un unicornlo. 
Caballero en sus acciones — en, sobre un jumento. 
Caber a uno (la suerte ) — de pies — en una azumbre — (algo) • on 

suerte — (No) de Bozo 6 de contento — en alguno (una fechoria) — (duds) 
en alguna cosa. 

Caer • a pedazos — a los pies (de alguno. Cervdntes dice tambien, ante 
los pies.) — ( bien) a caballo — ( bien 6 mal un vestido) a alguno —
• (la maldicion) a alguno— • a la presa 6 • at senuelo — al, en el suelo —a , en, por Tierra — (una ventana) a la, hacia la cable — con calentura —
( Bien 6 mal una cosa) con olra — ( enfermo) con, de tercianas — del 
tejado — de cabeza de animo — • de golpe — * de pies —' de su asno 
— ( una nota) en al l alg o — ( mudanza) en all5una cosa ( Esta (rase sabe 
un tanto d rancia.) — en la calle — en adviento — ( el desmayo) en el 
enemigo — • en la cama 6 • en cama — en alguna cosa — * en Ia cuenta —
• en desgracia — * en ello — * on falls — * en for — • en gracia — en mo-
notonia (el estilo ) en poder (de sus contraries) — en Ia tentacion — 
por la canal — per Navidad—sobre su contrario—sobre una pena—(bien) 
sobre la silla. 

Caerse • a pedazos — de sueno — • de aninlo — * de su peso (alguna 
oosa ) — • (No) por poco — • en for—en el pozo. 

Calar en el cuerpo (la espada). 
Calarse de agua — per un agujero. 
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Calentarse a la lumbre —con lefta. 

Caliente de cascos. 
Calificar ( it alguno) de docto. 
Calumniar (a alguno) con, en epfgramas—de ladron. 
• Calzar de vaca. 
Calzarse • a alguno — con on canonicato — de abarcas. 
Callar (la verdad) a sus padres —de, por miedo. 
Cambiar con su compafiero — ( el sombrero) con la, por la gorra — de 

vestido — (el dinero) en papel — ( el placer) en peaar. 
Caminar a su perdition —' a pie —a perderse — a, para Tan.ler—•con 

pies ( delomo) ' con, • de pie derecho — en coche — en diligencia — 
rn buen Orden — • on virtud — en el, por el campo — por una Benda —

por sus jornadas — sobre Ia arena. 
Campar • con an eatrella — • de garulla — • de golondro —' por su res-

peto. 
Canaarse con el peso—de pescado—de pretender —de la, por la fa-

liga— en averiguaciones — en el camino — en buscar. 
can tar • it libro abierlo —a versos (Tirso en No hai peor sordo etc.)—

con garganta Sonora (Precisamente en esta misma frase ernp lea Carva-
jal to preposition en, Salmo 449. ) — de sus alabanzas (As1 to usa Car-
vajal; pero es mas ordinario omftir to preposiclon.)—de garganta-
• de piano — en tono tosco — en voz baja — por mdsica. 

Capaz de cien personas—de conocimienlo, —de sufrir—del, pare el 
em p leo. 

Capitular con el enemigo — ( a alguno) do cohecho. 
Caracterizar (a uno) de prudente. 
Carecer do to indispensable. 
Cargado con on basil— • de espaldas— de vino. 
Cargar • a fete — a, sobre alguna parse — con Ia culpa — de dueias ( un 

buque) —de familia — (ladrillos) en on mulo —( contribuciones) en , 
sobre on pueblo — sobre alguno ( sodas las desgracias) —• sobre uno (por 
Instarle). 

Cargarse( el viento) al sur — • de razon. 
Carifo (Tener) It Ia vida. 
Caritativo con los, para con los pobres. 
Casarse • de, • en segundas nupctas. 
Castigar de, por una falls (Pre/lero la preposition por pars la ae-

tiva, y la de para to pasiva, d fit de distingulr la persona agente, 
,let moliuo por qne se Bate una cosa, V. g. Le casitgd p or su atre-
vimiento, y, Qued6 bien castigado de su atrevtmtento.) — ( A alguno) en 
la bolsa. 

Catequizar (a alguno) para el robo — para pasear. 
Causar (dano) a los, en los enemigos — ( un despojo) a, en su juris-

diccion. 
Cautelarse de un dafiio — en su provecho. 
Cautivar con, por halagos. 
Cavar • (la imaginacion 6 ) con la imaginacion — en alguna cosa (la 

imaginacion 6 con la imaginacion). 
Carcalcar a una parte de otra ) — de una parteotra ). 
Cebar con esperanzas — ( un perro ) en carne —Wa aguja) en la pie-

dra iman. 
Cebarse con enearnizamiento — en la victims ( De la ganancia, leemos 

en Harlado de Mendoza.) — en matar. 
Ceder a la adversidad — de su derecho — de, en on empeno—en bien 

comun — en Ia elocuencia — en favor ( de otro) — en perorar. 
Cegar ( un ojo) a alguno. 
Cegarse de sins pasion. 
Celebrar • de pontifical. 
Censurar a, en alguno ( una Cosa) - (aigo) de nmlo. 
Cenirse a las pruebas — a relatar. 
Cerca de Siguenza -- de Baer. 

?2. 
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Cercado de peligros. 
Cercano a Ia capital — a morir. 
Cercar (a uno J de desdichas. 
Cercenar de gastos (6 los gastos). 
Cerciorar (una Cosa) a aiguno — ( a otro) do la noticla. 
Cerciorarse de un hecho. 
Cerrado de moilera. 
Cerrar • a piedra y it lodo — con los, contra los enemigos — tie, put; 

todos lados — • en (also. 
Cerrarse • do cam p ilia — en on aposento — en caliar. 
Cerliticar do un hecho ( 6 bien sin la preposition 
Cesar del irabajo — de escribir — en su porfia. 
Ciego de c6iera. 
Cierto de su dicho. 
Cifrar (la felizidad ) en Id virtud. 
Cifrarse a una esplicacion — a esplicar. 
Circunscribirse a to actuado — a referir. 
Ciscarse ( /a' rniliar ) en aiguno — eta la calls. 
Clamar a Dios — • At grilos — • voz en grito 6 • a vox on cuello — ec 

alla voz — por justicia. 
Clamorear per los difuntos. 
Clarearse de hambre. 
Clavado • ( el reloj ) a las tres. 
Clavar (el pie del capitan ) a la cubierta (de la galera) -- (un claw 

S la, do la, en la pared — (los ojos ) en el suelo. 
Coartar ( las facultades) al procurador. 
Cobrar de los deudores — en buena moneda — por los atrasos. (En 

e.rle (rase no es indispensable La preposition, d no e,presarse ademas 
alpmt caso objetiuo, cmno cien pesos, una gruesa soma, etc.) 

Cover • a la lumbre mansa — ( la torts ) con vino — ( Ia carne) en agua 
( las trutas) en almibar. 

Codicioso de ganancia — de, por adquirir. 
Coetaneo a, de otro. 
Coger (la palabra) a al^uno — • a deseo —a alguno con el hurto (en 

las manes) — ( a uno ) ge buen humor — ((a su do) do la casaca — 
( a uno) en el hurto — I en el garlito — en mentira — en tlempo ( Una 
Pruta ) — ( a uno) • entre puerlas — • por los cabezones (f alguuo ). 

Cojear de- un pit. 
Co'o do la pierna derecha — do n balazo. 
Col

u  
egir do lo, por to dicho. 

Colgar ge un clavo. 
Colmar 'de bendiciopes. 
Colocar con, en 6rden ( las palabras). 
Colump iarse en el sire. 
Combatir al , con el ]eon — con, contra aiguno. 
Combinar ( una bebida) en ciertas proporciones 
Cornedirse con el presidente — en las palabras. 
Comenzar a obrar — de descontentarse (a tomar libertad , es (rose 

de Ilurtado de Mendoza. ) — por dicterios — por tal autor ( En Aris-
t6teles, dice Cervdn(es.) — por decir. Vase Empezar. 

n sComer *a dos tars — •a escote — (el pan) a on manteles — con un 
amigo — con apetito — (el pan) con su sudor (En of sudor do nuestros ros-
tros. dijo Cervantes; pero pocn bien (I tat entender.) — de carne (Poetic 
callarse la preposition.)--*tie mogollon — de su pan (En este caso se 
ornite por lo regular La preposicion.) — do todo — de vternes—en dos 
bocados (una manzana) — on Casa — (una lechuga) en ensalada — (tin sat-
ehiehon) en crudo (6 crudo) — on platos (do China). 
• Coauerciante do, on papcl. 

Comerciar con, en uaraujas — •por mayor — 'por menor. 
Comerse do hiojos — • de risa —' de zelos. 
Corneter (on ur•;^r^ :o) a su arnigo — (peeado) con una bestia — (un awe 
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6 una tropelia) con el alealde (En el atcalde es mrinos proplo.) - 
tun onmon) contra ci projitno. 

Cumpadveerse (una Cosa) con otra — del pobre — de, por sus lrabajos. 
Companero de, en el viaje. 
Comparar (una cosa) a, con olra. (LO altinto es mas usado.) 
Compartir (ci dinero) entre los socios. 
Compatible con el deber. 
Compeler (a otro) a Ia rifia-5 disputar. 
Compensar (una cosa) con otra. 
Compotir con algunn — en fuerzas — en, por derribarle. 
Complacer a una senora. 
Complacerse con la, de Ia, en la Icetura (En es !n mas usuat.) — de, 

ett hater bien. (l.a preposition en es en one caso La man segnra.) 
Cbmplicc (Ser) del reo — de, en un delito — en el robo. 
Complicidad ('Tenor; en un delito. 
Componer (una aqua) con aromas — (tin todo) de sus panes — 'da 

mcmona. 
Componerse at espejo — con sus acreedores — de varios ingredientes. 
Comprar • al contado — al, del mercader (una iota) — de coiner — en 

vales reales — en, per cien doblones (tin caballo) — por macho dinero. 
• Comprensible at cnlendimiento.  

Comprobar (la vertlad) ante ci juez— con los testigos. 
Comprometer (tin litigio) en no ,rbitro. 

• Comprometerse a liirmar — al, on el cambio — a, en avisarte ( Es me-
Jor to pritnero.) — con el vecino — en un arbitro. 

Comulgar (a uno) con ruedas (de molino). 
Coition a lodes — •de dos. 
Comunicar a su corresponsal (la novedad) — con esla recta — (secreta-

mente) con los sitiadorc•s (En eve senlido to nsa Cervantes coma acti-
ro, comunicar a uno, en el capltnlo E de to parse primera del Don Qui-
jute.) — (alguna cosa) con el Minisiro — do unos (A otros. JIurlado de 
glen oza, en otros). 

Concebir (una cosa) de tat modo — en el entendimiento — per util. 
Conceder (la palma) a alguno — con su demands (Arcatsmo : ahora 

onnititoo.s to preposition.) —'de gracia—(la palma a alguno) en Ia cou-
lienda — (la palma a alguno) cu perorar. 

Concentrar (la imagination) a, on un solo objeto. 
Concepttiar (a alguno) de, por docto. 
Concertar en, por sal precio — (la paz) entre inarido (y mujer). 
Conciliar (autoridad) con los lectures (de an libro). 
Conciliarse (respcto) de los vasallos. 
Concluir con las, en las, por las mismas Iclras. 
Concordar (una coca) con otra. (.lovelldnos ha dicho sin embargo, con-

oordanle d una cosa.) 
Concurrir a Ia junta (En el hospital, dice Ilurtado de Mendoza.) —a, 

para eslc fin —6, para votar — con otros — con tai cantidad (para los pu-
bres) — con el voto — on un designio — en la iglesia — en un snismo veto 
r- (tales calidades) en un sugeto — en pensar. 

Condecorado con, de titulos. 
Condenar (al reo) a'galerts — ii morir — a, en crecidas multas — (3 pa-

gar la mula) con las coslas ((101 proceso)—en las costas —.(a  muerte) en 
Pena (dc un homicidio) — por un delito — per hither robado. (De babes 
fallado, dice iTIurina; nea.s no In apruebo.) 

Condescender a los, con los ruegos — :i, en ir — (con alguno) en su de-
mauda. 

Condolerse do ins miserables — por sus allicciones 
Conducir at intento — at lugar—a animarle. 
Conl'erir (un empleo) at pre(.endiente — (una cosa) con otra—(algo) con 

los, entre los ami.en;. 
Conresar (el robe) al juez — • a cueslion (de tormento) — con el sem-

blanle--de piano — en ci tormento. 
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Confesarse a Dios — con arrepentimiento — con un cl@rigo — de los pe_ 
eados — de haber mentido. 

Confiar (el secrete) A su mu.jer — de, en alguno — en recibir. (En este 
ditimo caso no es indispensable la preposition.) 

Confiarse a la suerte—de un Ilaco leno (dice Fr. Luis de Leon.) d 
sitio (Hurtado de Mendoza). 

Confinar (a uno) a, en una plaza — (una provincia) con otra. 
Confinarse A vivir — a en un rincon. 
Conlirmar (a alguno) de, por mentecato — (a otro) en la creencia.  
Confirmarse en su dcho. 
Conformar (su semblantc) al, por el ajeno. 
Conformarse a hablar — a los, con los estatutos — con su suerte — (log 

autores) en tal hecho — en verle. 
Conforme a, con su opinion. 
Confundirse al, en contemplar—de una action—en el discurso—por 

is prisa — por tener (sobradas atenciones). 
Congraciarse con alguno. 
Congratularse con su amigo—dc ser (el Ilrimero) — del, por e1 as-

censo. 
Conjeturar de las, por las set5ales.  
Conmutar (una escopeta) con, por un fusil — (la disciplina) en ayuno —  

(una pena) en, por otra. 	. 
Conocer de una profesion (o tins profesion) — (a otro) de nombre —, <. 

de reputation — tie, en un pleito — (lo futuro) en las, por las estrellas — 
(a uno) en la, por la voz — una planta) por tal nombre. 

Consagrar (una iglesia) a Dios. 
Consagrarse a la virtud — a trabajar. 
Consentir en la pre ^benda -7  en obtenerla. 
Conservarse en Ia inocencia. 
Considerar (una cuestion) bajo, en todos sus aspectos (Elsa to tiltimo 

Jovelldnos, aunque es mas frecuente to p•inzero.)— en la virtud. (nicetu 
t ervdntes; pero to rnejor serd callar la preposition.) 

Consistir en el patrocinio—en hablarle. 
Consolar (a uno) de su perdida — en la muerte (de su padre).- 
Consolarse con sus deudos — con el ejemplo (de otro) — con los, en los 

estudios—de la desgracia—en un trabajo. 
Conspirar a un mismo fin — a destruir — con los enemigos — ( dos) en 

tin inlento. 
Constants en sus empresas. 
Constar de muchas parses — de un hecho (6 on hecho per los historia-

dores) — de, en autos— de los, por los autores (contempordneos) —de 
losporlosdocumentos — en el archivo—por escrito. 

Gtonstituirse en campeon (dice Quintana: po omit iera la preposiclon.) 
—en una obligacion. 

Consultar a los, con los sabios — (a alguno) para un emplco. 
Consumado en la jurisprudencia. 
Consumirse at fuego—de pena (o en pena, Si queremos imitar ti los  

antiguos.)—de, en eavilar—en la soledad. 	 is 
Contagiarse con su roze —dc una enfermedad. 
Contaminarse con el roze—de herejia—en los vicios. 
Contar a su tiermana (lo acaecido)—(a alguno) 'con los muertos—con 

su padrino — con su renta — con pods.- (acudtr) — con los, sous los me-
jores — de la feria — 'por los dedos — por docenas — por hecho — •por 
rnenudo — per el rosano. 

Contarse entre los cofrades. 
Contemplar en la Bondad diving. (Pudiera tamblen omilirse la prepo-

siclon.) 
Contemporizar con las preocupaciones. 
Contender con los herederos — sobre la hacienda. ( Los antignos Ve-

cian, en Is hacienda.) 
Contenerse en su obligation — en las palabraa 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DE LA PREPOSICIO'(.  

Conlcntarse con poco (Hallo lambien en nuestros aulores cldsicos del 
otejor tiempo, de poco.) —con hablar. 

Contento con, de alguno (Lo segundo huele d galiclsmo.)—de, por 
eerie. 

Contestar (algo) at suplicante. 
Conliguo al solo. 
Continuar con, en sus pesquisas — ew to empezado — en el mismo tones 

_en tnquirir. 
Contra (Estar en) de una persona 6 cosa. (Si se dice, Estar contra, debe 

35pri1'iirse la preposition de.) 
Conlraer (los principios) a is cucslion—(dos silabas) a, en una. (Lo 

,illimo es lo ma s frecuenle : la Academia usa lo primero en La voz Si-
erresis de su Diccionario.) 

Contraerse a Ia disputa — a esplicar. 
Conlrapcsar (una cosa) a, con, por otra. (La preposicion con es to 

nias usada y propia en este case.) 
Contraponer (to blanco) a lo, con to negro. 
Contrapuntarse 6 contrapuntearse con los jefes — de palabras. 
Contrano (el uno) al, del otro. 
Contravenir a las ]eyes. 
Coutribuir a ausiliarle — a, Para una obra — con sus caudales. 
Convalecer de una calentura. 
Convencer (a uno) con razones — de su error. 
Convencerse de su error. 
Couvenir a muchos (una cosa) — con alguno (en las sefias) — con lac 

senas (de alguno) — con el dictamen (de otro) — en la cuestion — en salir. 
Convenirse a, en una condition — a, en esperar. 
Conversacion (Evitar la) con los, do los malos. 

r. Conversar a gritos—en lengua vulgar —en voz baja—en, sobre mate-
'rlas (de religion).  

Convertir tuna institution) a tal fin — on beneficio pdblico — (el dinero) 
vales reales. 

Converlirse a Dios — (la alegria) en Ilanto — hacia su amigo. 
Convidar a comer— (a alguno) a la, Para la empresa — (5 alguno) con 
corona — con dinero — por esquelas. 
Convocar a Ia reunion —a elegir — en, por hula — por esquelas. 
Cooperar a Ia formation — a tnantener. 
Coptar de un buen original — (las ropas) del, por cl natural. 
Coronar con, de laurel (Algunos poetaS mndernos han dicho mala-

n+ente en, imitando d Herrera en esla singularidad que le plugo adop-
tar, para hater mas mceva su diction poetica. — (a ono) por rei. (No 
ltaiinconveniente en suprimir la prepoaicion.)  

Corregir con rigor — do obra. 
Corregirse de una falta. 
Correr •a cuatro pies —`al cuidado (de alguno on negocio) — • a Palo 

seco — (algo) a tal precio — ' a rienda sue)t..,—•a, 'do bolina — con al-
guna dependencia — •con desgracia — *con alguno (bien 6 trial ) — con 
goner casa — en busca (de la muerte) — en el mismo rumbo--(el marl 
n prispera bonanza — (el agua) en, por una canal — (al o) por cuenta 

(de ono) — •per bordos—por mano 
For 

 uno algun ncgocio) — por una 
sends (No es aqul indispensable la preposicion. ) — (las mismas razo-
nes) por unos (que por otros, dice el P. Granada. Ahura pre(erintns, 
Paler las mismas razones Para unos que para otros.) — (un veto) sobre 
tg,nn acontecimiento — sobre on bajel. 
Corrersse do verntienza — de, por haberlo hecho. 
Corresponder a los beneficios— (los hechos) a las, con las palabras-

(la gravedad) a, en un magistrado — con la gratitud. 
Corresponderse con los enemigos. 
Corrorn erne en las costumbres. 
Cortar (una pierna) at enfermo — •de raiz — •de vestir—de, en un 

pane — en punts — por el ph — por la rodilla — sobre la rodilla. 
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•Cortarse (las atlas) con alguno. 
Curio de tnanos—do medios — de oido — de razones — en obras. 
Coser• (la boca) a alguno — (a uno) 'a puiraladas — (un vestido) a, P' 

una sefmra — de sastreria. 
Coserse con Ia Sierra — (unos) con otros. (A[eman dice, en otros.) 
Cosido (uno) con otro. (Cosidas entre si, leemos en la Republica lit. 

raria.) 
Costar (lagrimas) a alguno — (mucho) de adquirir. (Tambierr se dice, et 

adquirir, 6 simpletnenle adquirir; pero pars decir una de eslas dos co_ • 
'sas ha de estar el verbo costar coma delerminante irnper.•onal, v y.  
Cuesta mucho el adquirir 6 adquirir buena lama; porque si pasa d ser 
ropueslo del verbo lo que en esle otro giro se halla en acasativo, s, , 
Lrace Indispensable In preposicion, oaf: La buena lama cuesta mucbo do 
adquirir.) 

(olejar (In copia) con el original. 
Crecer en conocimienios. 
Crecido de cuerpo—en caudales. 
Creer de otro (alguna cosa) — (algo) de su deber — en Dios — en such, 

No sonaria tampoco mal sin la preposicion.) — (una coca) por mitagro 
— par In fc — ( a alguno) sobre su palabra. 

Creerse de alguna cosa (Falia de ordinario la preposition.)—de alguno 
Criar a los pechos — con leche — de, por caridad — en Buenas cos_ 

tumbrel. 
Criarse (un nino) con ama — con castanas — en buenos pallales — part. 

Las armas. (A las armas, leemos en ilurtado de Mendoza.) 
Cristalizarse en laminas. 
Cruel con los, Para los, para con los vencidos. 
Crujir de dienles (6 los diienles). 
Cruzar (In cara) a alguno — sobre las costas.  
• Crnzarsc de brazos. 
Cuadrar (una cosa) a alguno — (la persona) con las seita.s. 
Cull de, entre ellos? 
Cualquiera do los dos. 
Cubrir 6 cubrirse con In capa (En liempo de Cervdntes se omilia I 

preposition, y decian, Cubrirse una capa, un herreruelo, un manto.) 
con to rodela (Do In rodela, era mui ecuente entre Las esc,i[ore.r d 
nuestra mejor dpoca.) — con, de alfombra — de lodo — • de grande ( d 
Espana). 

Cucharetear en on negocio. 	 ^} 
Cuenta (Tenor) con Its emboscadas — con apercibirse.  
Cuidado con fulano! 
Cuidadoso de su hacienda — por el exito (de un negocio). 
Cuidar a, de un enfermo — de no caer — de, en buscar. 	 a` 
Cuirlarse de su obligacion — de estudiar. (Es mas usado con negactort : ) 

No cuidarse elc.) 
Culpar (a alguno) de indolenle — "de, por haber (fallado) — (el atrevi- 

mienlo) en una persona.  
Cumplidero at Bien general. 
Cumplir con su obligacion — con alguno —(sus obligaciones) con uno 

— con su palabra (6 sq,palabra, sin preposition.) — eu uno (Ia sentencia 
— por otro. 

Cumplirse en uno (In profecia). 
Curar (a nno) de sus manias. ( Prtrrle on:itirse in preposlcimr, p atut 

parece rna, a.cuu[ deco, Curar a alguno Its Ilagas, gooe, de las tiaga_. ) 
Curarsn con medicinas — do la enfermedad — de. alguna cosa ((.R 66anlo 

seas Los ant pubs que uosotros en este sensido de, Cuidarse de algo. 1 —
•en sana salud 6 'en salud. 

Curioso de uoticias — dc,or saber. 
Curtir • at pclo — at sot— n al guno) part pastor. 
Curtirse al, del sol —con los, en los trabajos — en In guerra 
Chancearse con, de alguno. 
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Chapuzar en ct agua. 
Chico de estatura — en sus ideas. 
Chocar a la vista — con los demas. 
Chochear con Ia, por la vejez. 
Danzar • a compas — a una cancion — a la guitarra — • de euenta. 
Danar a una persona — en los intereses. 
haiarse de las caderas. 
Dar (la vuclta) a is aldea— (un desmayo) it aiguno — • (Darle un afire) a 

aiguno--'a la banda (a on buque) — (una ventana) a la calle—(aigo)'a 
cambio — (la tetra) at corredor — • a la estampa —' at fiado — (el dinero) 
• a interes—' a. la mano—(una puerta) a poniente—(algo ) 'a entender— ' a 
huir— (algo) a vender—'(tin) a, de una coca — a, de comer—a, en 
eambio —(el buque) a )a, en la costa — a, en on término — 'con aire —
con la cabeza (en las paredes) — con el cofre (en la mar) —•(dicnte) con 
diente — 'con una flor — con un garrote—con on mal compahero (de 
riajc) — con el pie — con la puerta — con alguno ( en tierra) —  • (al teas- 
le) con alguno—con, de algun barniz—con el, del azote 6 con las, do 
las espuelas (at palafren. Las jroses, Dar del azole, de las espuclas, de-
ben mirarse como anticuadas, digs to que gusto Clemencin en el Como 
segundo de su Comentario at Don Quijote, dq. 3O.)—con el, en el 
rastro — de bofetadas 6 de palos (No hat di^ultad en omiiir la prepo  - 
aicion.) — contra una esquina — 'de balde — •de barato — de blanco- 
'de buen aire — (el sot) de cara — * de codo — de color (uua labia )  
'do culata — de su dinero — 'dr. espaidas — `de espuela (at caballol —  

'de racia —'(cinco) de largo —'de mano (a un negocio) — * de manna 
(en nerra) — (a alguno) del mentecato (por apellidarle mentecato, to usa 
Cervantes. ) — 'de ojos — •de pi6—'de si—• de quilla — de mamar —  
en arriendo — en el blanco — * en caperuza — (el sot) en la cara — (algo 
6 con aigo) 'en cars —' en la cuenta — en el chiste — en difuso — (alto) 
'en dote —'en encomiendauna villa) — en los enemigos — (Dios hijos 
a uno) en su esposa — • en teudo — • en la for (de embustero ) — ( el 
golpe) en la guarnicion — en el hito — on un inconveniente — on el ma-
dero (con on mazo ) — en manias — en manes (de Ia justicia ) — ( una 
dija) en matrimonio —'en los ojos — (also) 'en prenda 6 'en flanza —  

'en que merecer — 'en rostro—'(paz) en el rostro — (con alguno) en 
el suelo — (con la, cabeza) en el techo — en delirar — (algo) en, por earn 
— •en la, por la tetilla — (una pension) en sobre is renta (de corrcos; 
.-(a alguno) per aprovechado — (una vueltaj por la cocina — por Dios-
•por su comid ilia — ' por escrito — (la bellota) por frulo — por hecho —
por hbre (a uno)— (a alguno) por su mania—por Ia mdsica — (un paseo) 
por cl parque — 'por el piC — por poets (Puede anadirse el afijo to di- 
-ciendo, Dario por poeta.) — sobre el campo enemigo. 

Darse 'at diablo—a las matematicas—' a partido—`a entender — a 
rellesionar —' ( prisa) a hacer (algo) — (buena mana) a, en hacer (algo) 
—'contra on poste —'contra  Ias, - por las esquinas 6 ' las paredes —
•do alta—' de las astas—'de baja—'de cabezadas—"de calabazada. 
-• del ojo ( con alguno) —' (Darsele a uno poco) de algo — (buena 

matia) en un negocio— ' ( Darsele a alguno macho) por un negocio —  

por 5rden 6 aviso (aiguna cosa) —per vencido. 
Debajo de su autoridad. 
Deber (dinero) at casero — de justicia — de pacer (algo). (Vdase to 

notado sobre ester fraee en In pdg. 248.) 
Horace de la autoridad —' de animo—en la salud. 
Decidir de, sobre todo — en todas materias. 
Deci lirse a, por un partido—a, por salir. 
Decir a las gentes—'a, 'en aita voz—•a. 'pars su sayo—(bien 6 tnat una 

cosa) con otra—'con paz (de aiguno)—con voz hu 
n 	 d

milde—con, por las mis- 
masrazones ua cosa) 	do alguno—'de agravios—e an asunto 
— 'do coro (la leceion)—' de no — ' de nones —' de nulidad—de al —  
de una (hasty ciento) — • (Dccirselo a alguno) de misas — • de, 'en ver- 
dad — en amistad — (so parecer) en on asunto — (la verdad 'en Is cars 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



290 	 S1N AX,1S 

(a alguno ) — ( algo) * entre dientes — (una Cosa) por alguno — (una Cosa) 
por otra—' por decir. 

Declarar al p6blico (una Cosa ) — (una lctlgua) por otra— (a uno) por 
traidor (6 traidor). 

Declararse a sus padres —A favor (de una persona) — con alguno 
por tal partido. 

Declinar a, en vicio (Lo segundo es to mas corrienle. ) — a, hacia un  
parte — de la razon. 

Dedicar (una obra) al rei. 
Dedicarse a las tetras — a estudiar. 
Deducir de los, por los antecedentes. 
Defender (la entrada) £ los enemigos— (Is ciudad) del ataque. 
Defenderse con un parapeto—contra, de mayores fuerzas—de su 

contrario. 
Deferir al dictamen ajeno. 
Defraudar (algo) a los, de los caudales publicos — ( £ uno) do, en al-

guna Cosa—( a alguno) en las cuentas—en el justo precio. 
Degenerar de sus mayores —de set (lo que era) — en otra especie —

( la indiferencia) en olio. 
Dejar (el caballo ) • a buen recado — ( algo) al cuidado (de otro) — ( 

uno) • £ pio—(un legado) a sus sobrinos — (deudas) £ en su muerte —
(£ alguno) • con tantas narizes — (a alguno) • con Ia pala^ira (en la boca) _ 

(No delar Cosa) con vida— (£ uno) con la vida — (a uno) con , en su 
desgracia — de an mano (a alguno) — de escribir — • en blanco (a alguno) 
—(una Cosa) en malas manos—•en eueros, • en pelota 6 • en porreta 
(a alguno) — • on pid (la difcultad) — en el testamento — (una Cosa) en, 

(

or prenda— para otro dia — (al o) por bueno — (a alguno) ppr necio. 
'Vuestros mayores dijeron igualmente , para necio.) — ( £ uno j • par 

puertas. 
Dejarse de rodeos—do molestar. 
Dolante de los acusadores. 
Delatar 6 delatarse al juez — de un dellto — por reo. 
Deleitarse con el, del, en el canto—en cantar. 
Delgado do cuerpo—en lacintura—por abajo—(Unapierna delgada) 

por Is canilia. 
Deliberar entre muchos — sobre tat materia. 
Delirar en una Cosa. 
Demandar en juicio. 
Demas de esto—de dolerle. 
Dentro de su cuarto—de una hors. (No Callan ejemplos de Buenos att_ 

gores, que omilen el de.) — en casa.(Se Italla en nuestros cldsicos. Vea-
•e la pdq. 249.) 

Departir con otro — de alguna Cosa -- (dos) entre si — sobre el robo. 
Depender de sus jefes — en lo politico. 
Deponer (a alguno) de su destmo—en un pleito. 

g 
 

Depositar (el dinero) en el area — (la prenda) en manos (de al- 

Depresivo de su autoridad. 
Derivar de las premisas. 
Derratnar en un pais (la fama de santidad) — entre si (una contribu- 

eion) — por cl suelo. 
Derramarse en palabras — en los, por los vicios — por la boca—por los 

sampos. 
Derrenegar (verbo del tenguaje familiar) do sat creencia. 
Derri 	t a alguno) de una Derrocer

bar 
 { ( 	g 	) 	parse  —  (ana case) par sierra. 

Desabrirse con su tio. 
Desacordarse de alguna Cosa. 
Desacreditar 6 desacredilarse con, pars can alguno— en una em. 

press. 
Desagradable al naladar. 
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Aesagradecido a los bencticios. 

• Desaguarse del agua—en el mar—por entrambas vias. 
- Desahogar (una Pena) en su amigo. 

• pesahogarse con otro—de su afliccion—(con alguno) de, en su atlic-
n. 

salojar (al enemi o) de su position. 
esapoderstr (a uno)) de su hacienda. 

Desapropiarse de las pas ones. 
Desarraigar (una impresion) del anima. 
Desasirse de una amistad. 
Desatar Ia (lengua) en maldiciones. 
Desatarse en quejas. 
pesavenirse (los unos) con los de los otros. 
Desayunarse con la novedad (Ln Ia desdicha, /taflo en el ('do 1, escena 

/,de El Parecido on la cone de Morelo.)—con chocolate —de la noticia 
de pecar 

Dbsbancar (a uno) del favor (del rei). 
Descabezarse con, en alguna cosa — en acertar. 
Descaecer. V6ase Decaer. 
Descalabazarse en algo — en adivinar. 

Iie Descalabrar con las palabras. 
Descansar del trabajo—de estudiar—en alguno (de sue cuidados I- • an el Sehor — • sobre las armas. 

- Descantillar del an (un pedazo). 
Descararse 5 pedir — con alguno. 
Descargar (la c6lera) en, contra, sobre alguno. 
Descargarse de ]a culpa — en su compaiiero. 
Descartar de un libro (lo superfluo ) 
Descartarse de on naipe—de on hudsped—de convidarle. 
Descender at patio—a los pormenores —a referir—de buenos—en 

autoridad — hasty los ultimos apices — por la escalera. 
Descolgarse al suelo—de la, por la ventana—en un cesto. 
Descollar en saber—entre, sobre sus iguales—por los tejados. 
Descomp onerse con alguno—en la conversation — en ademanes. 
Desconfiar de alguno. 
Desconocido a sus favorecedores—de los suyos—en el pueblo—(Tal 

especic me es desconocida, 6 es desconocida) para mi. 
Descontar (algo) de una suma. 
Descontento con, de alguno. 
Descreer de Dios. 
Descuidado de su case—en su empleo. 
Descuidar do su obligaclon (No es indispensable la preposition.) — en 

su ofcto. 
Descuidarse tonalguno —de, on su obligacion — de, en obsequiarlc. 
Desdecir de so caracter 
Desdecirse de to prometido. 
Desdedarse de an amistad—de mirarle. 
Desdichado en az—para los combates—por su maia conducts. 
Desechar (algo) de si. 
Desembarazarse do los estorbos. 
Desembarcar de Ia nave — en Barcelona. 
Desembocar on la mar. 
Desemejante de los suyos. 
Desempenar 6 desempenarse de una deuda. 
Desenfrenarse en los vicios. 
Desenganarse de un error—por sus Ojos. 
Desenojarse con su disculpa. 
Desenredarse de una dificultad. 
Desenterrar del polvo (la memoria de las hazanas ). 
Deseo (Tenor) de riquezas. 
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Desertar at enrnigo—de sus banderas_ 
Deses erar de la salud —do mejorar. 
Desfalcar (algo) de su caudal. 
* Desfallecer de animo. 
Dest'igurar con afeites— ( a una matrona) en rarnera. 
Desfogar ( la c6lera) en alguno.  
Desgajar de una encma (un ramo) .  
Desgajarsc at mar — de is cumbre.  
Deshacerse a gritos —a ltorar — de dolor — de una prenda — en 

— en pedir.  
Desimpresionarse de una idea. 
Desistir de un empeito—de intentarlo. 
Desleal a su amor.  
Desicir (la sal) on el agua. 
Deslizar 6 deslizarse on errores. 
Desmentir a los testigos.  
Desmentirse (una cosa) de otra—en las palabras. 
Desnudarse de toda pasion — de la ropa. (flat quiet calla in prepost. 

cdton'en esta (rase.) 
Des6rden en las costumbres. 
Despedirse de aiguno — do hablarie. 
Despegarse de las vanidades. 
Despefiar 6despenarse at abismo -- de lo alto — en una sirna — por la 

ladera. 
Despertar a golpes —a las seis — del sueao. 
Despicar (el enojo) on su contrario. 
Despicarse del a ravio. 
Despintar (uno) de su casts. 
Despoblarse de gente. 
Despojar 6 despojarse de los vestidoo. 
Desposeer (a uno) del patrimonio. 
Desprenderse do los habitos. 
Desprevenido do todo. 
Despises de su padre—de oirle. 
Despuntar db agudo. ( lacer del fngenioso. 
Despuntarse de agudo.( Pa.rarse de ingenioso. ) 
Desquiciar (a uno) de is privanza. 
Desquitarse de la p6rdida—do haber (perdido) — en el juelle — ea 

robar. 
Desternillarse do risa. 
Desterrar (a uno) s Filipinas — ( a aiguno) do an patria. 
Destetarse con algo. 
Destilar (una for) con aguardiente — de nn arbol (el licor ). 
Destinar (algo) a, para tai uso. 
Destituir (a uno) del cmpleo. 
Destrizarse a gritos — a cavilar — de enfado. 
Desvergonzarse con alguno — do palabras—en Ia conversacion. 
Desviarse del camino. 
Desvivirse en un negocio— or sus hijos—por educarlos. 
Detenerse a la, en la mitad ((del Camino)—a, on contar—con las, en 

las menudencias—de alguna Cosa—de, on it (El uso de lapreposicion 
does algo anticuado. )— en dificultades. 

Determinar deuntarse. (a.sl to hallo en Its Guerra do Granada per 
/lurtado de Metdoza, y asf suelen decirlo los nahrrales de Cas(illa; 
pero lo corriente es no poner la preposicion. V ase to que 4ijimos en la 
pdg._248 de la Sin tdxis. ) 

Determinarse a una Cosa—a emprenderla—en favor (de una persona 
6 cosa) —por aiguno. 

Detestar de alguno (6 a alguno).  
Detras de la Casa. 
Deudor a su asistente—de la vida—en una gruesa cantidad. 
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Devolver (el caballo) a su dueno—con mejoras. 
Devoto do to Virgen—en sus mancras. 
Dibujar del, por el natural — • en apuntamiento. 
Dichoso con, en su estado. 
Diestro en cantar—en, Para una cosa. (Calderon, acto I de 1fatlaaae 

de abril y mayo, dice, diestro de ellas. ) 
Diferencia (de uno) a otro — entre uno (y otro). 
Diferenclarse en la forma. 
Direrente de otro—en las facciones. 
Diferir (algo) a, Para otro dia—de un dia (para otro). 
Dificil de, para digerir—en determinarse. 
Dificultoso de dejar. 
Dignarse de aceptar. (Al presence as omile siempre el de.) 
Digno de elogio — de referirse. 
Ditatar ( Ina cosa) al, Para el dia siguiente — de un di3 (pars otro). 
Dilatarse en palabras. 
Diligente en los pleitos—en buscar—para su negocio. 
Dimanar de elras causas. 
Diputar (a alguno ) a, Para tat encargo. 
Dirigir a,ara un tin — (al cliente) en el pleito. 
Discernir (una cosa) de otra. 
Discordar de sus companeros—en, sobre tat cuestion. —entre si. 
Discrepar una cosa ) de otra — en algo. 
Disculpar al genera) con et ret. 
Discul parse con alguno—(con otro) de una talta. (Es dar disaulpaa d 

alglzno de la falta que hemos cometido, b echarle to culpa de la (alter 
que se nos DSn pu(a. ) 

Discurrir_(de un asunto) a, en otro—de un asunto (a otro)—de I-, 

As ti  Disen
ar 

 r (unaalguno— en 
po r 

 t 
n  m

ateria.  
Diseii 	

model 
^rF 	 a (una fignra) pr u modelo. 

Disfrazar (Ia curiosidad) en devotion. 
Disfrazarse con un domin6—con, en trale (de marinero)—de marl-

nero—en otra persona. 
Disfrutar a, de alguno — (Dlcese disfrutar una cosa, sin la preposition 

S, o) de una cosa. 
Disgustarse con, de alguno—de estudiar—por el trabajo. 
Disimutar (un defecto) a otro —(su mal) con aiguno—con su criado 

— en cI semblante (una Pena ). 
Disipar (el dinero) en gastos mutiles. 
Disminuirse en Barnes— en gordura. 
Disolver en agua. 
Disotverse en espuma. 
Dispensar (a uno) de las pruebas. 
Disponer de sus cosas (6 bzen sin la preposition.) — (su tropa) en co 

tunas — (las palabras) por Orden alfab-tico. 
Disponerse al,ara ei asalto—a, Para ejecutarlo. 
Dispuesto (Bien) de talle. 
Disputar (el em leo) a alguno — con los companeros — de, sobre uaa 

lugada —por una (y otra parts) — por sobresalir. 
Dtstante de la costa. 
Distar (un ueblo) de otro — (uno de otro) en saber. 
Distinguir (una cosa) de otra— de colores —de medios. 
Distinguirse de los demas..- en la botanica — en perorar — entre sos 

rondiscipulos — por su elocuencia. 
Distraerse a puntos inconeaos—aresponder—con, por bagatelas-

del objeto principal — de trabajar — en Ia conversation —en Bazar. 
Distribuir (la tropa) en los, entre los bajeles — (Ia herencia) entre lus 

parientes. 
Disuadir a alguno (una Cosa) — (a alguno) de una coca — de refir. 
Diverso de otra persona d cosa. 
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Divertirse a la pelota—a puntos secundarios — a contar — a jugar-
con sus amigos— con la credulidad (de alguno) — con el, en el Fuego —
del tin primario — en correr. 

Divider (el pan) con los pobres —(una cosa) de otra — en, por partes —
(Ia hacienda) entre los herederos — por mitad 

Doblar (a uno) - a palos — (el paituelo, on cuatro doblezes -- (un p)ie_ 
go ) por Ia mitad — • por un difunto. 

Doble de to justo. 
D6ciI a los consejos. 
Docto en teologia. 
Dolerse con otro (del mat comun) — con alguno (en su desgracia) — de 

la cabeza — de una calamidad — (con alguno) en su p6rdida — (eon algu_ 
no en, por su fnfortunio. 

^ormir ` a cielo abierto— `al raso — • a la screna — a la sombra 
con otro — con compaiva — en cama blanda — en companfa (de alguno) 
— • 

 

on el Senor — sobre un proyecto — sobre cl duro suelo. 
Dotado de ciencia. 
Dotar con, de gracias — (a su mujer) en mil duros. 
Dudar de su dicho — de una cosa (En el ddltimo caso p en los que se 

le parecen, no hat di/icultad en omitir la preposition. Los anl'gno, 
usaron alguna vez de la on para to m£smo.)—de hablar (Puede cal£arse 
la preposition; Pero si tengo por Lien dieho, Dudo afirmar tal Cosa, me 
parece que con (a negaclon sera mas acertado decir, No dodo) en 
alirmar (tal cosa)—entre el amor (y Ia ofensa). 

Dudoso del acierto — en sus determinaciones — mitre Ia deshonra (y la 
muerte). 

Dulce at paladar — de condition — en el gusto — en el trato — para oir. 
Durar on un prop6sito — en, por todos los si glos. 
Duro con sus dependientes — de mollera — •de cocer — on su trato. 
Echar (algo) - a buena 6 mala parte —' (mano) a la espada— 6 pares 

y nones —a correr — a perder — *(mano ) 3, de una cosa — a la, on la 
calle — • a Ia, 'en la (6 blen sin e arttculo en el segundo caso) cara —
'al, 'en olvido—al, por ei suelo — •con cajas destempladas— •de ba_ 
randa — • de manga — • de m6nos (6 menos) — de un vaso (en otro ) — 
de si — • de viclo — • ( Echarla) de valiente — • de ver — • do la, ' por Ia 
boca —' en corro —' en remolo — 'en sac() roto. — ( limosna) en el ze_ 
pillo—'en, •por tierra—'por alto—per arrobas—por la iglesia—•por 
largo —' sobre las espaldas. 

Echarse • a pechos—'a los pi6s—a jugar—'I, 'en, 'por tierra —  
con Ia carga — de recio— en el suelo — en la, sobre-la cama— • por los 
suelos — sobre alquno. 

Educar (a sus hijos) on el temorde )^)os). 
* Ejecutar en los bicnes (a alguno) — (la pena de muerte) en una perso-

na — • por justicia. 
Ejercer (su autoridad) con, en, sobre alguno—(su industria) en un ne- 

gocio. 
Efercilar (la caridad) con los pobres — (a uno ) en Ia paciencia. 
E,1'ercitarse a, on correr — on obras (de caridad ). 
Elevar (los Ojos ) at cielo—de la sierra—(a uno) sobre las nubes. 
Elevarse a lo, Basta to alto—del suelo—en cstasis. 
Embarazarse on las respuestas. 
Ernbaular (familiar) en Ia panza. 
Embarcarse en un bergantin—en on negocio. 
Embebecerse con Ia. en Ia platica. 
Embeberse con el robo (Lo dice Hurtado de Mendoza.) — de, on bue- 

nos principios. 
Embelesarse con, en una pintura. 
Embestir con, contra alguno—en tlerra. 
Embobarse con, de, en algo. 
Emborracharse con, de aguardiente—de era. 
Embosearse en el monte. 	. 
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Embozarse con el, en el capote. 
Embravecerse (uno) con, contra otro. 
Ernbreüarse en un matorral. 
Embriagarse con, de vino — con, en sustos—de placer. 
Embutir con, de, en 6bano. 
Emendarse con Is, por Ia correction—de, en sus defectos—de mentir. 
Empacharse de una action—de cometerla—en, por un negoaio. 
Empalagarse de algo. 
Empapar 6 empaparse de, on agua_(la sopa) en el ealda 
Empaparse (la t11uvia) en la tierra. 
Emparejar con alguno. 
Emparentar con los nobles. 
Empedrar con, de guijarros. 
Empenar (su palabra uno) con otro —(a uno) en tal negocio. 
Empenarse con el juez -r en on negocio — en alcanzar — en, por lal 

antidad—p or el delincuente. 
Empezar(ei interrogatorlo) con, por tal pregunta — (la causa) en, por 

indicios — en, por poco. vase Comenzar. 
Empiear (el tiempo) en el estudlo — (la delicadeza) en una persona — 

en pasear. 
Emplearse con una persona—con provecho—en la agricultura—en 

lrabajar. 
Emprender (una o eracion) por su mano. 
Empujar (a alguno) a Ia ca le —a precipitarse — del balcon — hacia Ia 

puma—hasta la calle—basta derribarle 
Emulo de sus contentporaneos—en Ia pintura. 
Enajenar (a alguno) de su obligacion—de asistir. 
Enajenarse de los negoeios—de una finca—de Bozo. 
Enamorarse de sus prendas. 
Enamoricarse (familiar) de una nina 
Enastar nn hierro) en un mango. 
Encajar un madero) con un mazo—(una pieza) en otra. 
Encajarse (alguna cosa) en Ia cabeza — en Ia tertulia — por una 

puerta. 
Encallar en la arena. 
Encallecer en la depravation. 
Encapricbarse en su opinion — en una cosa. 
Encaramarse a la torre — en la, por Is, sobre la pared. 
Encararse a, con alguno. 
Encargarse do un negocio. 
Encarnarse (un perroT en is Gaza. 
Encarnizarse en los enemigos. 
Encasquetarse (el sombrero) en Ia cabeza— en romper. 
Encasullarse en una alqueria. 
Encenagarse en los viclos — en jugar. 
Encender (una pajaela) a Ia lumbre — en un r6sforo—en las mejillas 

(sxponiendolas mui acaloradas). 
Encenderse con, contra alguno—en ira. 
Encerrarse on un gabinete. 

Encogerse de hombros. 
Encomendar (la casa) a un criado. 
Enclavar 6 enclavarse (una cosa) en otra. 
Encomendarse a Dios (Anti uamente decian, en Dios 6 en sus oracio- 

nes, to que aun conservan algu nas provincias.)—en Ia oration (a Dios). 
Enconarse en perseguir. 
Encontrar con alguna persona 6 cosa — ( a alguno) con mui buena sa-

Ind. 
Encontrarse con algu no—. con los pensamientos — en los dictamem's. 
Encuadernar (un libro) ` a la rustica — de, en tafilete — * en pasta. 
Encumbrarse a 'as, sobre las pubes. 
Encharcarse • d t agua— en el agua. 
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Endurecerse al, con el, en el trabajo —_con la costumbre — eu log 
huesos. 

Enfadarse con, contra algune 
Enfermar de amor — del pecho. 
Enfermo con, de calentura — do amor — de los rinones. 
Enfrascarse en la conversacion — en leer. 
Enfurecer o enfurecerse de rabia. 
Engalanarse con un vestido—con, de flores. (Decir en, comp Arriaza, 

es mal lenguaje.) 	 -  
Enganchar (cl macho de un rchete) en la bembra. 
Enganarse en su plan — en creer — en las, sobre las palabras (de al. 

Engastar (una joys) condiamantes — (un diamante) en la joys — (un; 
aerla) en oro. 

Engendrar en tal senora (£ un hijo ). 
Engolfarse en los negocios. 
Engolosinarse con la esperanza (de algo). 
Engreirse con la, de la Fortuna. 
En uto de rostro. 
Enlazarse a las, con las primeras casas. 
Enloquecer de amor. 
Enmendarse. YPase Emettdarse. 
Enojarse con, contra alguno— de vivir. 
Enojoso a sus hermanos— en el trato. 

_Enredar o enredarse (una cosa) con otra — con las, en las redes — on 

t arbol. 

ara cantar — en el , para el canto. 
Ribadeneira en el Tratado de la tri- 

- (a alguno) £ malas mafias (6 bien 

sangrar — en una persona. 

Entender de su officio—en sus negocios. 
Entenderse con alguna cosa—con alguno — ( lo do la amenaza) con 

alguno — una (lei) con muchos — (Entendersele a uno) de alguna cosa — 
!dos) entre Si— por senas. 

Enterar 6 enterarse de, en un asunto. 
Enterrarse con una obra. 
• Entrada por salida. 
• Entrambos a dos. 
Entrar * a fuego y sangre — * a Is carte — • it saco (una ciudad) --

`a uno —a reinar — a la, en la iglesta— •con alguno (en campo )-
`con buen pie o • con el pie derecbo— de guardia—de mayordomo-
• de rondon — • de semana ---` en atnos— * en batalla —. en campo ( con 
alguno) — en la carrera (diplomatica)—`en cuentas (con alguno 6 con-
sigo)—en cuentos—en desconfianza—'en dias 6 • en edad — *en do-
cena—en ello 6 en eso — * en juicio con alguno)—(uno) on lugar (de 
otro) — en el numero (de sus amigos) — (algo) • en provecho— * en st — 
en suerte — por algo 6 por mucho (en un negocio) — por carne — por las 
casas (ajenas).  

Entregar (la plaza) al enemigo — (la carla) en propias manos.. 
Entregarsc alas diversiones—delas esistencias — en Is bienes (acquit 

Campomdnes y Cervdntes en La tia fingida.) — en brazos (de alguno). 
Entremeterse 6 entrometerse on negocios (ajenos)—en gobornar. 
Entresaear (lo bueno) de lo malo. 
Entretejerse (la parra) al, con cl, en el olmo. 
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Entretenerse a la lumbre — a jugar — con las diversiones — en friole. 

ras—en leer. 
Entristecerse con la de la, por la niala suerte. 
Envainar (una coca) en otra. 
Envanecerse con el, dci triunfo—de haber triunfado 
Envejecer en los negocios—por los trabajos. 
Envestir (a uno) do tat digmdad. 
Enviar (a alguno) a la botica—• a pasear —(a alguno) con una Carla —

(una carta) con, per persona conocida — ( a alguno) de embajador — por 
un libra. 

Enviciarse on el juego—en hurtar. 
Envidar con todo el resto (6 Bien sin la preposicion.) —• de, * en 

ralso. 
Envolver (sit suerte) con la de otro—con, en papel — en disputas. 
Envolverse con la, on la capa — en dudas. 
Enzarzarse on disputas. 
Enzclarse de una persona. 
Equipar (a uno ) con, do arenas. 
Equivocar ( una cosa o persona) con,or otra. 
Equivocarse con alguno — (una Cosa) con olra — on Ia cuenta — en 

pronunciar 
Erizado do Fruas. 
Erudito on  la bibliografia. 
Escabutlirse entre la genie — por entre la gente. 
Escapar 6 eseaparse a su penetracion ( Navarrele en in pdgina 58 de to 

Vida do Cervantes dice, Lo quo no pudo escaparse de su ingenio; pero 
no me atreveria d usarlo.) — a Ia playa — ' a todo correr — • a una (de 
caballo ) — con vida — do la tormcnta — en una labia — por miedo — por 
la puerta ( escusada ). 

Escarmentar con su ejemplo—con, por alguna Cosa — de sus errores 
en cabeza ajena. 

Escaso de rnedios — en erudicion (Sc emplea la preposicion de, can-
do at adjelivo escaso precede el verbo estar, p la en, cuando to precede 
el verbo ser.) — on dar — para el vestido. 

Esceder (una suma) de veinte duros (Cuando se usa coma acllvo en el 
cenlido de pasar los limites do una cosa, no puede Llevar La preposicion 
de to gnne recibe la accion del verbo, coruo malamente la iniercalo 
Cervdntes en el cap. 49 de in Porte sellu nda del Quijote diciendo, Aun-
que escediese de todos los aforismos de HipGcrales — (a alguno) on vir-
tudes. 

Esceptitar o esec tuarse de la regla (general). 
Escitar (a alguno)a, Para hablar — para una obra. (Escitar su auguata 

justilicacion at remedio de ellos, leemos en Jovelldnos.) 
Escluir (a alguno) de la compaiiia—de entrar. 
Escoger en una persona (en lugar de a una persona, se usa felizmente 

en el Don Quijote, arte premern, capliulo 25.) —en un mouton. 
Esconderse al, del peligro — del maestro— on la cueva — entre los, 

tras los zarzaies. 
Escribir ( una Carla) a su do — con alguno ( Como sit amanuense.) —

eon esta facha (Es inovacinn recienie d infundada decir, en esta feeha.' 
—con bucnus caractcres (De, leemos en el Diablo cojuclo de Cuevara.s 
—con, de su mano — con, en burn estilo — do inano — do buena tetra 
— ° de propio puno— de quebrados — on abreviatura — en cifra — cn 
prosa — por el correo — sabre el pap 

Escrup ulizar on algo, en acompafiarle. 
Escuehar con, en silencio. 
Escudarse con el, del broquel 
Esculpir a buril —en bronco—en fondo (do relieve;. 
Escupir (a uno ) a la, cola Cara —al, hacia cl cieto. 
Escurrirso del peligro. 
Eseuearse con alguno — del con-cite — do can!ar. 
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Eeencial a, en una cosa. 
Esentar (a uno) de Ia contribucion— do pagar 
Eseoto de tacha — de pagar. 
Esforzarse a, on hacer (algo). ( Los ant ores del siglo XVI cmplearoh 

igualmente Ia preposition de. Vdase lo dicho en la pop. 218.) 
Esmaltar con, de varias (ores— en oro. 
Esmerarse en el trabajo—en Lrabajar. 
Espantarse at, de ver (a un lobo ) — del Tigre. 
Esp arcir en gotas — (las aguas) en raudales — (dones) entre sus amigos 

— (flores ) por Ia carrera.  
Especular,en azeite. 
Espeler (a alguno ) do Ia sociedad — de Ia, por Ia boca. 
Esperar at buen tiempo — a que suceda algo — (algo) do los hombres-^. 

on casa — en Dios. 
Esperimentar ( gusto) con la, en Ia lectura. 
Esperto en los negocios. 
Espeso do hojas. 
Espolvorear con, de sal. 
Esponerse at peligro—a naufragar. 
Espresar (una cosa) con, en terminos claros — ( un conceplo) o n 

 poesia. 
Estam ar (los dodos) en el rostro — en el, sobre el papel. 
Estar (el vestido hen 6 anal) a alguno — • at cabo— - a ciegas (en un 

negocio)—` a cuentas—' a derecho —* a diente — a Ia eviction —* a lines 
' a la mira — a un pacto — ` a pique —'a punto — ' a Ia razon — - a 

salario — 'a sueldo — a esperar — at ver ( en ciertos juegos.) — - a los, 
' en los p ies (de los caballos) — (bien 6 mal) con algtmo — con calentura 
— con el correo (por estarlo despaehando.) — • con cuidado (En cuidado, 
es fra.se moderna que no conviene seguir.) —con dolores—` con Ia leche 
Ten los labios) — * con un pie Ten Ia sepultura) — con, en animo (de hacer 
algo) — con, en perfecta salud — de boda — • de cuidado (un enfermo ) 
— de dias—`de Dios (una cosa)—de luto—de mal humor—'de parto-
• do paso — de prisa — de viaje — do vuelta — de zumba — ` de, ` en mu_ 
(Ia — • de pies 6 'en pie —' de, `en yenta—de, por presidents—(preso) 
on su amor — en ansiedad —' en sus carves —` en carves (vivas) — • on 
rl caso — en Ia comedia —` en Ia cuenta— en duda —' en ello — (tran-
quilo) en el favor (de alguno) —` en nn hilo—`en los huesos — en una 
idea — en su juicio — en leche Sun higo) — ` (No) en mas (de decirlo) _ 
on mil duros — en obligation (a alguno) —' en un pie — en riesgo — en 
si —'en un Iris—en salir —' (No) en nada (que suceda alguna cosa) —
• en poco (que no suceda tal cosa) — para ello — para irse — por aleuno 

por esta cruz (do Dios) —por to primero — - por las nubes — por ha-
ver — por matarle (Aeerca de e.sta (rase no se olvide lo que advert! on 
to pdg. 260.) — ( st6i) sin tni — sobre un negocio — sobre una plaza —  
' sobre st — sobre Toledo—' (mano) sobre mano — `sobre las ancoras-
• sobre los estribos. 

Estender ( un documento) on castellano. 
Estenderse en disertaciones — en tratar (una materia). 
Est@ril de, en riquezas. 
Estirnar en mas (una cosa que Otra. Se calla la preposiciou con » nicha 

frecuencia.) — (una cosa) en tanto — en tal valor. 
Estimular (a otro) a Ia, on Ia empresa. 
Estofar de algodon. 
Estraer (un hueso) do Ia pierna. 
Estragar (a otro) con su ejemplo. 
Estragarse con (as riquezas—con Ia, por Ia ociosidad — en su con-

ducta — en las grandee poblaciones—en los viajes— por las malas cotn-
panias. 

Estranar (a uno) de su patria. 
Estrano de Ia materia. 
Estraviarse is otras cocas — del objeto. 
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irstrechar (a uno) Contra su pecho—co tee los Brazos. 
Estrecharse con alguno —. de animo — on los gastos — en gastar. 
Eslrecho de conciencia.  
Estrellarse con alguno —contra, en una coca. 
Estrenarse con un negocio— con no parroquiano — en su oficio. 
Estribar on la, sobre la base — en saber. 
Estropeado do Is on la mano iz uierda. 
Estropear (a uno f on la nano. (Coloma use la p:eposicion de pars 

esia fra.se.) 
Estudiar (el papol) it  ins  c6micos— con buenos catedraticos (En ester 

frase no Cabe dada en to que quiere espresarse; pe•o cuando puede ha-
herb, Como si digo, Estudio conrnigo la teologia, no parece que debu 
entetderse que rice mi discipulo sino qne fad condiscipulo nib o en dichu 
jacnllad.) — en los modernos (las eiencias exactas) — on entender ( aua 
eiencia ) — (la teologia) por lal actor. 

Exacto en su palabra — en cumplirla. 
Examinar (a uno) de, en fitosofia. 
Exhalarse en ecos — en maldecir. 
Exlwrtar a la perseverancia — a combatir. 
Eximir 6 eximirse do las cont.ribuciones — de acudir. 
Exonerar (a uno) de so empleo. 
Fabriear con, do madera (una casa). 
Facil it todos — con, para con atguno —do bolsa — do digerir. 
Facilitari la entrada) it alfuno — (la voz) at canto. 
Faltar a o prometido —a concurrir— (algo) a la, de la sums—' de 

animo — de su casa — do confer — do dar vozes (dice Ccrvdnttes por, 
Dejar do dar vozes, que as lo corrienle.) — (una palabra) en la oracion-
( tan to) para la cuenta — para llegar (una Icgua) — por probar. (Puede 
otni[irse La preposicion). 

Falto do juicio. 
Fallar con, en tono magistral. 
Fastidiarse de los libros— do leer. 
Fatigarse do trabajar — del, por el trabajo — en el paseo — en mu Ira-

ba o— en buscar — por alguna Cosa—por consoguirla. 
Favorable a los intereses —pars todos. 
Favorecer ( a alguno) con obras (aunque Mateo elentan dice, do 

obras). 
Favorecerse do Ia oscuridad. 
Favorecido de la naturaleza. (Es mas usado que, por la naturaleza.) 
Fecundo en arbitrios. 
Fartil de pan — en recursos. 
Fiar (algo) a, de su criado — a la, en Ia amislad — en Dios. 
Fiarse do, on su hijo. 
Fiel a, con sus amigos — on la amislad — on su ministerio. 
Fijar (cl numero do los diputados) en doce — (Cl cartel) en Is pared —

I los Ojos 6 la vista) en, sobre una persona — por las Paredes (los car-
eles ). 
Fijarse on la cuestion — en demostrar. 
Firmar con, de so nombre —' (Como) on tin barbecho — •'por un bar-

becho — por otro. 
Firme en )a palabra — en su puesto. 
Flaco do mernoria. 
Flanqueado de Torres. 
Flaquear en la fe prometida_ tuna easa) por la esquina. 
Flexible a Is razon. 
Flojo do vientre — en el trabajo. 
Florecer en sabiduria. 
Flucttiar en la decision — en Ire Judas. 
Follar en pliegues. 
Forastero en Ia historia. 	 :. 
Forjar (el hierro) en barras. 

f3 
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Formar con el estudio — (quejas) con, do alguno — do tierra — (u 
Cosa) on bulb o—•(los soldados) en coluna — en Is desgracia — en hoj 
(aljuna Cosa) —• por batalloncs — por el dechado. 

t ormarse con un buen maestro — de barro — en Ia adversidad. 	. y  ; 
t'orrar de, en picles. 
Fortilicarse en un Castillo. 
Forzar (a uno) al negocio —a entrar — ` de vela. 
Franco con, pars, para con sus amigos — en las palabras 
Franquearse a, con sus dependientes.  
Freir (huevos) con, on azeite. 
Freirse de calor. 
Frisar con los cincuenta (afros) — (una Cosa) con otra — (algo) en des-

rergiienza. 
Frustrar a nno (so proyecto). (No me actierdo de que diga ningun buen 

escrltor, Frustrarle de los tesoros, Como to ha p uesto Quintana en La 
Vida de Pizarro ; en to cual hallo una falia de sintdxis y una males 
aplicacion del verbo frustrar. ) 

Fuego en ellos! 
Fuera de la Ciudad. 
Fuerte de genio. 
Fumar en pipa. 
Fundarse on razon — en haber oido. 
Furioso con la, por la r#plica — de zelos — por un reves. • 
Ganar (a ai uno) a Ia pelota — a correr — (la vida) it bogar — {pruden-

cia) con los anos — a otro (una cantidad) — de los turcos (la Isla) —• de 
corner —. en buena guerra — (mucho dinero) en el comercio — en habi-
tacton — ( una ventala) en alguna persona — en talento — • en tercio y 
quinto — • por la mano. 

Gastar (el dinero) en libros. 
Generoso con los amigos — de animo. 
Girar tuna letra) a favor 6 a la drden (do aiguno) — (la rueda) I torno 

—a cargo de contra, sobre on banquero — do una parte (a otra) — pop 
tal calle — sore of eje - (una letra) sobre Madrid 

Gloriarse de su lozania — de, en ser valiente — en el Seior. 
Gobernar para of interes general. IYo no diria, en el interes general de 

sus stibditos, coma to 'alto en to pd;. 53 de La Vida de Melandez, que 
precede d la dltima edicion de sus Poesias.) 

Golpear (patios) en el batan. 
Gordo de Cara. 
Gozar (de favor) con el, en el, entre el pueblo—del Campo— del 

placer (6 el placer) — do, en oir— ( on beneficio) en encomienda —
lalg o) • en comun. 

Gozarse con las criaturas — do, en una buena accion — de, en socorrer 
(a los desvalidos) —del, on el, por el Dien (del prbjimo). 

Gozoso de su destreza. 
Grabar • al, • de agua ruerte — on cobre — • en dulce — • en hueco. 
Graduar • a clautstro pleno — ( a uno) de doctor — (algo) de, por util —

(a uno) on fijosofia. - 
Grande de cuerpo. 
Granjear (la voluntad; a los, de los oyenles—pars si. 
Grato al Qaladar. 
Gravoso a los suyos. 
Gritar • a voz (en cuello) — - on cuello. 
Grucso do carrillos — por arriba. 
Guardarse del fresco — de tropezar. 
Guarecerse con el mar — de Ia intemperie — de, en un portal. 
Guarnecer (una plaza) con dos mil hombres (La Academia dice do sol-

lados en la palabra Presidio de su Diccionario.) — tun vestido) con, de 
eneajcs (Lo seyundo es to mas frecuente.) — de oro —de perlas. 

0uiado de, por on lazarillo. 
Guiarie por la razon 
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Guindarse (antic.) por la pared. 
Guiiiar de ojo (dice Mateo Aleman siguiendo la costumbre de los cas-

tellanos viejos; pero to regular es decir, Guiflar el ojo). 
Gustar del vino (Puede om£tirse la preposition, aunque sin ella es ye 

diverso el sentido. - de beber. 
Gusto (Tener) a la lectura - de, en conversar (con los doctos). 
Haber (a uno) •a las manos- • (Haberlas) con alguno - • ( No baber 

coca) con cosa-'(Haberlo) do los cascos-de pasear-• (Haberlas) de 
haber- (Rige tam bien at nombre por med£o de la prepo.s+cion de en to 
[rase, De Dios haya, of no preferinios con Garces tenerla per el£ptica 
en lugar de, Haya el bien 6 el reposo do Dios, esto es, rec£balo de Dios. 
Lo rnisino surede con las semejantes d esta, Mal haya del bribon que 
too engaft6 • aunque to ma: ordinario es omitirla : Mal hava el padre que 
me engendrb.) - ( una Cosa) • por costumbre - ( a alguno) • por con- 
feso. 

Habil en la, para Ia pintura -para leer. 
Ilabilitar de dinero-en, para una cosa -pare un destino. 
Habituarse a los olores - a fumar - en el ejercicio - en leer. 
Hablar al aire - • a coros - • a la mano - a, con sus discipgios - • a , 

• con, • en voz baja - cpn los ojos - • (una cosa) con alguno (en el 
sentido do tratarla con el y de tocarle.) - con, on seso - con, por enig-
toss - con la, por la nariz - • de burlas - • de cabeza 6 • de memoria 
--• de misterio -•de oposicion (Frase que solo se ltalla en el Quijote, 
parte segunda, cap. 12.) - • de papo - • de perlas - • de vicio - • de, 
desde talanquera-do, en chanza-de, sobre tal materia (Los escri-

tores del siglo XVI decian tambien, Hablar on una persona 6 en un 
asunto.) -' en cadencia - on elogio (de una persona)-.en jerigonza - 
en latin (A t,ezes se omile la preposition en las [rases de esta especie.) 
- • enp rp 6 • en contra - en razors - en, por voz (de otro) - en el, se-
gun el 6E acter (de los heroes) - • entre dientes - • entre si- • por bo-
ca (de ganso) - • por los codos - • por escrito - pore! reo - por senas 
- por hablar. 

Hacer (a alguno) * a bueqps manes -• all caso - * a dos caras - * a dos 
manos - a dos sentidos - (el caballo) al tiro - • a todo - • a todos palos - • a todos vientos - (el perrillo jaleo) a las zorras - (el buei) al yugo - (a uno) a hablar (la verdad) - (utta cosa) con alguno (Lo usa oportunf-
simamente Gervdnte.s en el capttulo 39 de la parse primera del Don 
Quijote.) - (un ejemplar) con alguno - (una composicion) con dactilos 
- (una plaza) con la ti ura (de cuadrilongo) -'(una  cosa) con otra -
(pan) con, de harina - (divorcio) con la, de Ia muter - (son) con, on un 
tnstrumento - • del cuerpo - del distraido (Pudiera £gualmense decirse, 
Hacer el distraido.)-(conquistas) del domipio (de alguno. Jovelldnos 
dice, sobre Cl dommio'de los morns fronterizos.) - • (gala) del sambe-
nilo - • de garganta - (algo)' de gracia - (una coca) de maligno -• del 
•ojo - * de su parse - de portero - • (panto) de alguna cosa - (saber) de 
nuestros sucesos (La han usado aulores mid di-stinguldos delsf g to XVt; 
pero hot dia suprimimos la preposfaion.) - • de las suyas - • de tripas 
(corazon) - (un retrato) de, on marmol - ( prenda) de , en palabras -
(una morcilla) de, en una tripa - de, por chanza - (cargo) de, por un 
delito - • (alto) en algo - (queso on un molde - (impresion) en los so- 
bre los oyenles- (aprehension )) en una persona-(algo) en reg)a-
(estrago) en los sitiadores - (una cosa) en tiempo - (algo) pare el gusto 6 
(a autoridad (de una persona) - pare s£ - (liempo) para it to mesa) - 
(buenas obras) para salvarse - por alguno - por hablarle - • por hater. 

Hacerse al mar - • a la vela - • a la buena vida - • a lo largo - • al 
monte - (igual) a, con otro - con, de un libro. (Lo primero es mas cor-
,iente sratdndose de en objeto determinado, comp to es el libro. y 
denotando su adqu£sfcion. Respecto de las cosas genericn.s 6 en globo, 
en que equftale la locution d proveerse 6 surtirse, preferimos decir, 
Hacerse de muebles, de ropa blanca, etc.) - • de mangas - • de nuevas 
- • del ojo - • de pencas - de pobre (rico) - del sordo (Pot- miss que se 
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halla a.ct en arq•.nns sesrentiatas, nosntro.s decimos, Ilacerse sordo a 
toe gritos, etc.) — • de roar — • (ilac6rsele a uno) de mat — (una coca) 
on rogla. 

Ilallar eon un tropiozo — ( a alguno) con mui buena salud — (5 uno) 
• do vena — do comer — en el caniino. 

Hallarse a, en su lle"ada— (huh 6 trial) con una coca — con disposi-
tion (a una enrerrnedari') — con eieu duros — con miedo — de secretario 
—• tie mas — on la iglesia — • en todo —' por sierra— • por andar (aba-
jado). 

Hartar do bollos. 
Hartarse de pan — de hablar. 
1lclarse de trio. 
hlenchir (las unedidas) a alguno — (las tinajasl do azeite — (las velas) de 

viento. 
Heredar (mii darns) de su tics. 
Herido tie su dicho — do niucrte — de la, en la cabeza. 
Herir con un cucltillo—con la mano (No debemos imilar d Errifla en 

aquelln de. Hicre la Tierra de una y otra niano.) — de un balazo —' do 
muerte — • de punts —en la difcullad (rj tambien, la dilicultad.) — en el 
oldo (6 sltuplernente, el older.) — on la reputation —' por los mismos 
11105. 

Herirse do peste 
Herumso de care — do ver. 
Herrar • a Fuego — • on trio. 
Hervir con, en agua —de, en chinches. 
Hincarse a los (ties (dci coufesor) — * de rodillas. 	 • 
Hocicar en el clerics. 
Holgar d holgarse con s'guno (Significa on so compafiia, rl tanebien, 

burlarse de 61.)—cost la, de Ia por la noticia — con, de oirla. (A yeses 
call.,mns la pri'posir•io'r, v. a. li;o garia verle.) 

Hollado cots los 	s —de los, por los enemigos. 
ilombrear con alguno—en sal habilidad. 
Honrarse von sus producciones—con, de agasajarle. 
Huosped de casa — on su casa. 
iluir it huirse a la ciudail — del enemigo—de las inalas compaulas. (Fu 

-sin y algnnac arras fru.ses puede ornitirse La preposition, Si so emplea 
el combo hair sin rcd.miisuri.'it.) 

llumanarse a limpiar (a los enfermos) —e los, con los pobres. 
Il wuano con los vencidus — cu sus conquistas. 
}leuuedecer con, on ag era. 
Ilumillarse a ins, twin Ins podrrosos —5 pedir. 
Hundir 6 hundirse en el oprobio. 
Hurler (las cosrchas) al labraelor — on la medida — on el precio. 
Hurtarsc a los Ojos (do alguuo). 
Idolatrar on una umjer. _ 
Idoneo pare las artes. 
Igual a, con otro — en valor. 
Lgualar (una Cosa) a, con otra — (los editiicios) • con el sueto — en el 

Peso. 
lgualarse 3, con sus condiscipulos 	n la Tetra — en leer. 
Imbuir (a alguno) do, en buenas ins imas. 
lmpacientarse con el criado — por su desidia. 
tmpaciente de la, por Is lardanza —do, por distinguirse. 
Impedir (a alguno) tie despefiarse (Ea location anlicunda, pries ahora 

derilnns, cI despefiarse. 6 Lien, quo se despeoe). 
Impolrr (a ono) al robo — a dcsvergonzarse.   
lurpelido del, por e1 hambre. 
itnpeue trable a sus aueigos — on el secreto. 
Imix'trar del rei ( el portion 1. 

Implacahle en sus vrnganzas. 
Implioarse con, en on negocio. 
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Iniponer Curl castigo) al delineucnlc - j a un cachonO) it la.frar - (dl-
ero) en los rondos publicos - en cl oficia (at aprelldiz)-(euatribucIuues) 
obre los comestibles. 

Imponerse en Ia to uigrafis 
Importar (Ia noticia) a los eometcianlcs-(vinos) de Francis-(aguar-

diente) en Inglalerra. 
Importunado de suplicas - por los pretendientes. 
importunar a, con suplicas. 
ImposibiIidad de obtenerlo. 
imposibilitar (a uno) de sentidos- de cobrar. 
hnpoten te Para Ia pelea - para galardouar (teejor que, At galardonar, 

orno dice Quintana). 
Impreslotlar de, en tal conceplo. 
Inrprunir • a plans renglon - con, de Tetra nueva - del, por el originai 

_- en el animo - en buen pap el - on Ia, sabre Ia cera. 
impropio a, en, para sit edad. 
Impugnado de, por todos. 
Impugnar (aiwna cosa) a otro. 
Imputar (el elito) a otro - (a uno alguna cuss) it desculdo. 
Inaccesible it los suyos. 
Inapeable de sus preocupaciones. 
Incansable en el trabajo. 
Incapaz de consuelo - de sacramentos- de descubrirlo. 
Incesante en sus !areas. 

F Incidir en culpa - en cometer. 
Incierto del resultado -- en se determinacion - en obrar. 
Incitar a reflir - ( a alguno) a Ia, en Ia, pars In conticuda. 
Inclinar (a-alguno) a las armas - (a otro) a vo+ar. 
tnclinarse a Ia derecha - a los poderosos - a dormir - per alguno. 
Incluir en Ia cuenta - entre los convidados. 
Incompatible con Is virtud. 
Incomprensible a los, Para los ignorantes. 
Inconsecuente 6 inconsiguienle con, Para Coo sus amigos en su con-

ducta. 
Inconstante en su principios. 
Incorporar (una Cosa) a, con, en otra - (un grado ) en tal Univer -

idad. 
Incorporarse (un soldado) a, con, en srs banderas - en una Qnher-

sidad. 
Increible a, para todos. 
Ineulcar (bucnas mammas) a sus hijos. 
Incumbir a alguno. 
Incurrir en faltas -en cometer (tal desacierto). 
tndeciso en sus deliberaciones - hn, Para obrar. 
Indemnizar (a alguno) de, por sus pErdidas. (Ceneralmente se omire 

La preposicion.) 
Independiente de otro. 
Indignarse al, de, por vet (tal sinrazon) -con, contra, de su hijc. 
Indigno de alabanza - de reproducirse. 
lodispongr (a alguno) con, contra sus parienles. 
Inducir a, en error - a estraviarse. 
Iriductivo de error. 
Indulgcnte con para, Para con sus hijos. 
Indultar (a uno j de Is pens. 
Infamar (a alguno) do cobarde. 
Infatigable en el estudio. 
Infaluarse con, en una composicion. 
Infecto de flebre (amarilla). 
Inferior a sus compaderos - en memoria._ 
Inferir de los antecedentes- por las s,-ftales. 
Infesfar con, do alguna enfermedad lull Pais). 
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Inflcionado de los vicios. 
Infiel a Is amistad. 
Inilantar de amor (a los subditos)-(al pueblo) en ira. 
Inflexible a la razon — en su dictamen. 
lnlluir a, con alguno—en los negocios — en nombrarle—pars el buen 

resuitado 
* Informacion de, ' en derecho. 
Informar (al abogadoi del, sobre el espediente—en un pleito—eu 

estrados. 
Informarso de un sugeto. 
Infundir (valenlia) a, en alguno — (una sustancia) en aguardiente — .. n 

el pecho (de alguno). 
Ingerir (un arbol) • de escudele — do, en otro. 
Ingerirse en los negoeins ajenos. 
Ing rato a los beneficios — a, con sus bienhechores. 
Inhabit para las cieneias— para gobernar. (A administrar, dice Quin-

lana.) 
Inhabilitar (a alguno) para la empresa—para pelear. (Inhabilitado de 

poder mostrar, dice Don Quijole en la parse prtmera, cap. 50; pero tic 
es esto to spas corriente en la actualidad.) 

Inhibir (al juez) del, en el conocimiento (do la causa). 
Inictarse en los misterios. 
Inmediato it an fin— a salir. 
Inocenle del en el robo. 
Inquietarse de Ia, por la calumnia. • 
Insatiable de honores. 
Inseguir en un sistema. 
Insensible it las ofensas. 
Inseparable de Ia virtud. 
Insertar (una Cosa) con, en otra—(un articulo) en Ia Gazela. 
Insinuar (una especic) at autor. 
Insinuarse al, con ei magislrado. 
Insipido at paladar. 
Insistir en un pro ecto — en afirmar—sobre el pegocio. 
inspirar (su valor) a otro — en su pecho (la confianza) 
Instalar (a uno) en el emplco. 
Instar por el despacho (do la solicitud) —por verle. 
• Instituir (a uno) por heredero (6 heredero). 
Inslruido a costa (de olro) — con el ejemplo (do otro) — en la ten ua 

(griega). 
Instruir 6 instruirse de la, en la religion (Lo sequndo es ma: seguro.) 

— en manejarse. 
inteligente en las matematicas. 
Intentar (un mal) it su prdjimo — (lavenganza) en alguno. 
Interceder con ci juez—por el reo. 
Interesar (a otro) en el negocio. 
Intcresarse con el ministro— en un asunto— en, por sal sums (en uns 

empress) — por los desvalidos. 
Internarse con el corregidor—en is materia—en otra pieza. 
Interpolar (unos colores) con otros. 
Interponer (su valimiento) con el magistrado—(su autoridad) en is 

diep uta. 
fnterponerse con el juez — por el delincuente. 
Interpreter de una lengua—en otra — * en bueno 6 • en mal sentido 

(una cosa). 
Intervenir en un negocio—por Ia parte contraria. 
Introducir (a uno) al conocimiento (do tat persona) —a, con otro—en 

Ia amistad (de otro). 
Introducirse it hablar — con et secretario — en una casa — en analizar 

-- entre Ia turba — por Ia puerta. 
Inundar 6 inundarse de. en sangre. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DR LA PREPOSICION. 	 295 
tndlil para el gobierno (Ale parece max seguro que, in(til ai gubierno, 

,onto to usa frecuenremente Quintana.) —para correr. 
(nvadido de los, por los enecnigos. 
Invernar en los cuarteles. 
Inverso de otra cosa. 
Invertir (dinero) en libros — en edilicar. 
Investir (a alguno) de una jurisdiccion. 
Ir a Madrid — • a los alcanzes ( it alguno) — a caballo — (de diestro) a 

diestro — * a Ia mano (a alguno) — • a medias ( con otro) • a Ia parte 
_•a la rastra — •a sueldo—*(Irlela vida) a alguno — a cazar —. a, en 
torso — (una caballeria) a, en varas—' (de mal) a, en poor — al, en tso-
eorro (de alguno) — a la, en la zaga—con alguno—con buena compa-
iiia — con grillos —• (tas duras) con las maduras — • con pips (de plomo) 
-. de Aranjuez (a Ocafia ) — • de bulla — de Campo— • de capa calda 
• de contrabando— de Corregidor —• de cuartillo — (mucho) de on es-
tado (a otro) — de guia — • de mal (a, en poor) — • de manga — de man-
tons —' de oculto —" de paso — • de prisa — - de retorno — de ronda --
• de rota 6 • de rota batida — (bien) do salud — • (Ello va) de errar—de, 
en traje militar — en alas (del deseo) — en algo (la vida) — • en aumento 
—' en bonanza—en coche—en compaftia de otro)—* en diminution 
—• (No irle a alguno nada) en ello—• (Vaya) on gracia — • en persona—
(el honor) en la rifa — • en romeria — ` (No it a otro) en zags— (el ho-
nor) en salir — en, sobre un jumento — hacia Jaca — para el lugar —
para volver — por Ia calle — * por justicia — por la militia — • por eu 
pie (a la pila) — • por tierra — por vino — sobre alguno — sobre on ne-
gocio. 

Irse • a la mano— • con la corriente— • con Ia paz (de Dios) —* do 
boca — de una Carta — • de copas — de oros— de entre manos — • en 
humo — * en paz — * por alto — * por sus pins — * ( No irse) por pits — 
tras algo. 

Jactarse do sus fuerzas—de vencerle. 
Jubilar (at intendente) de an empleo. 
Sugar at mediator — a torear — con sus amigos — (on color ). con otro 

— con buenas cartas—*(Jugarla) de codillo — de los cuernos — de Is 
pica (Ercilla en la Araucana.) — • de lomo — * de manos — de oros —
•Jugarla de puno — *delvocablo — en negocio. 

Sttntar () 	
mt 

una tabla) a, con otra. 
Jurar en falso (6 (also sin preposition.)— ` en sn Snimo—en sus lo-

curas — por los dioses — por su espada — sobre los Evangelios. 
Justipreciar (una alhaja) en, por cien doblones. 
Juslificarse con, para con sus amigos — do uua acusacion — de hater 

(delinquido). 
Juzgar a, de alguno —a la, por la vista — ( uno algun hecho) con an 

rectitud (acostumbrada) — de la disputa—de los, en los delitos—(also) 
en su rectitud (at modo que decimos, on su conciencia.) — por to alegado 
— or la lei — (de los demas) por si — sobre opiniones. 

Labrar • a Fuego — (chocolate) con cacao — de correal — en facetas (no 
diamante). 

Ladear a la derecha — (la sierra) por is falda. 
Ladearse a una parte — con una persona. 
Ladrar a la oreja. 
Ladrones en cuadrilla. 
Lamentarse de perder — de, por an suerte. 
Lamer de su sangre (dice Conzdlez Carvajal en el Salmo 67; pero no 

es necesaria la preposition). 
Lanzar (la espada) al camilo (enemigo). 
Lanzarse a la, en Ia arena. 
Largo de talle— • de mantis—en palabras. 
Lastunarse con, en una piedra — de on pobre — on tan pie. 
Laurear (a alguno) de poets. 
Laurearse de pot-La. 
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Lavar (la cars j a alguno — Oa cars) a alguna cosa —  ( la ropa) con, ct^ 
agua —( la afrenta) corn, en sangre — (la ropa) on la colada. 

Leer (la Biblia) a los oyentes — con tonillo — de corrido — * do estra-
ordinario—' do oposiciou — ( algo) en las bistorias. (Por las histories, 
dice Ilur(ado de Itlendoza.) 

Legalizado de escribano. 
Legar (cien ducados ) a su primo. 
Lejano del olro pueblo. 
LPjos de su patria — do hablarle, 
Lento en sus acciones — en obrar. 
Levantar (la vista) at cielo — a las, por las nubes — (una carta) del 

suelo — (una cosa) • de su cabeza — • do cascos (a alguno) — ' de codo (6 
simplemente, el codo.) — ' de eras — • de patilla — • de punto — 'en alto 
—'en vilo—'on las, sobre las nubes. 

Levantarso a la , con la supremacia —' a mayores — con el dinero _ 
• con las estrellas 6 • con estrellas — do la came — `de la nada — on las 
puntas (de los pies) —sobre los demas. 

Liberal con, pare, pars con sus amigos—do an cuerpo (llurtadn de 
Mendoza). 

Libertar 6 libertarse del peligro — do caer. 
Librar (una letra) a treinta dias — (et reino) at trance,( de una batalla ) 

— (una letra) a cargo do, contra algnno — del riesgo — de servir — en, 
sobre algo (su subsistencia) — sabre tat plaza. 

Libre de vicios — en sus acciones — en el hablar. 
Ligar (una cosa) con otra. 
Ligarse con indisolublc nudo. (Verdad.es que dice Cervdntea pante pi_ 

mera, cap/into 37 del Quijote, Quedaron en indisoluble nudo ligados; 
pero solo puede disimutarse aqua la preposicion en, alendiendo at 
verbo qucdar qua In precede.) 

Lijero do lengua — `do cascos — do encenderse (dice Cervdnles en et;, 
Don Quijote, lomando d lijero por facil.) — en la convcrsacion — en 
hablar. 

Limitado do alcanzes — on saber. 
Limitar (las facultades) a una persona—para tat cosa. 
Limitarse a to es puesto — a decir — on los gastos. 
Limpiar con, en lejia — de malheehores ( Cl pats). 
Limpiarse (las manos) con, en una tohatia (Lo primero es mas corrien_ 

te. ) — do una acusacion. 
Limp io de culpa — `do sangre — en su porte. 
Lindar (una posesion) con otra—(una accion) on atrevida 
Lisonjearse con, de ilusiones— de evitarlo. 
Liligar con alguno—con coal pleito —.por pobrc. 
Loco de amor — 'do atar —"de, por estudiar. 	 " 
Lograr (una prebends) del rei — (su amor) on una mujer. 
Luchar `a braze partido — con a)guno — con armas iguales--par i 

bolsa — per arrancarsela.  
Ludir (una cosa) con otra.  
Llamar (it uno) * it cuenlas — it la puerta— (la atencion) 5, hacia su per-

sona — con, de Don (a alguno : ambas locuciones se. hallan en ei Quijo- 
le.)—(a un reo) con, por bando—con, por sehas—(a atguno) do alcvoso 
(Es to mss cornno callar el de.) — (a uno) por su nombre — (at reo) por 
preg ones. 

Llamarse'$ engaiio — con tat nombre. 
LleFar a la calle — it pie— it saber — ' (at cabo) con una empress— de 

embaiador—en coche—`por la posts. 
Llenar con, do sus nombres (toda la nacion) — do agua. 
Lleno de jubilo. 
Llevar 'a bien 6 •5 coal (una replica) — it cuchitlo (una ciudad) —

'a cuestas— ( una Cosa) 'a e,Iecucion — `al estrerno— ( el tri*o) at mo-
lino — (la Palma) it todos -- `a, 'en hombros—bajo patio —'la cuenta) 
con el panaderq — consign (at;ol--(No Itevarlas lodes) consigo — 'con, 
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• en paciencia — ! de los cabezones (5 alr;ano )— (atgn ) •do calles -- Je 
la mano (a un ciego) — • de suelo y propiedad— de veneirla — • Je vue-
^ o  (algo) — •dc vue(la (a alguno) — de los, por los cabellees — (un caballo) 
,l e i, por el diestro — (a uno) do Ia, por la mano — en cadcnas — • en pat-
mas —en silla de manos—•en peso — •en vilo — (las cusas) •por cl cabe 
_ • por delante — • por Ia espa,la ( frase ape irruada ) — • por un rasero —
(la cuenla) por cl rosario — por tcma —sohre su eorazun. 

Llevarse (bien) con aigunu — (algo 6 a uno) • do calles — do su bermo-
sura — do una pasion. 

Llorar •(kilo) a bib o—•a lagrima viva—•5 moco tendido — con fun-
datnento — do dolor— de visa — de, por sus pecados — on las, per las 
desgracias (ajenas). 

).lover *a canlaros — con lodos sires — de. temporal —dc torinenta-
(plagas) en, sobre un pueblo — sabre alguno (todus los males) — 'sabre 
mojado. 

Macilenlo de ojos. 
• 7fachacar 6 • majar en hierro trio. 
Ataldecir do los suyos. (Pnede .+uslituirse Ia preposlcion 5 por las re-

glas generates de Ia sintdxis.) 
Alaliciar al, de verle (entrar y salir) — de, en una accion. (Fe mejor to 

primero.) 
Malo de su natural —de cocer—pars el trabajo. 
Alalquistar (a Ia mujer) con su marido. 
Maniac (una cosa) con Ia, en Ia h•che. (Lo segrrrdo se halls en bases 

e.scrilores antiguos y to usa Ia Academia en Ia palabra Leche de sn 
Diecionario; was no we pareee to mejor.) - 

Atanar (sangre) de Is herida — (Ia herida) in sangre. 
Mancipar A escura vida. (est Jovellduos escrtbiendo en ve so : tat tea 

acria mas natural en.) 
Aianco do una mano. 
Manchar con, de vicios (sit conducta) —con, de, en sangre (un vesti-

do) —(las manos) en Ia sustancia (de ins pueblos). 
Mandar'A baqueta 6 •A Ia baquela — (rl ejercicio) 5 los soldados— • a 

zapatazos—a, on un reino — con Im p ereo — 'en jefe. 
Manifestar (su modo de pensar) It alguno— (su opinion) a Ia, en Ia jun. 

is — (Ia verdad) • en el rostro. 
'lanifestarse a, con alguno. 
Alanso do corazon —en palabras—en conversar. 
3tantener (Ia palabra) A alguno — (a otro) de comida — (5 un pals) en 

paz—(a uno) en la position. 
Afantenerse con, de pan — de coser—en paz — en an resolucion — •en 

sus trece — en afirmar. 
Maquinar en, sobre on proyecto. 
Maravillarse al, de oirlo — del portenlo. 
Alarcar A, con hierro — (el rostro) con una seiial — (el dinero) por 

soya. 
Mas de dos cuartas — (No hacer mas que 6) de hablarle. 
\lascar A dos carrillos — con las encias. 
Millar A uno (Hiriendo y malaudo en ellos, dice Quintana en Co Vida de 

Las CAsas, imilando 6 los aedli(jturs.) — Ii pesadeunbres — con yerbas —  
de ona estocada —' de hamhre — por mano (ajena). 

Matarse A puro trabajo — A esludiar — con alguno — on trabajar — lu^r 
an in&rata — por conseguirlo. 

Alatizar con, de sodas. 
Mayor do sesenla anos— •dr, ' on edad. (Son dos cosas diversas.) 
Mear A Ia, en Ia pared. 
Alearse en alguno — en Ia cams — sin sentir. 
Aledianero en las pazes — para Lacer (Ia Paz). 
Afediano do cuer p o — en irgeniu. 
Mediar con el gobernador — en una conlienda — intro too combalieot' 

— per su eliente. 
P^, 
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Medio (Estilo) entre el Ilano (y el sublime). 
Medir •a pufios—a, per palmos—( el peiigro) con el, per ol temor 

• (Medirlo todo) con un rasero 6 • por el mismo rasero. 
Medirse con sus mayores — en las palabras. 
Meditar en, sobre un pro Ye?to. (Se ornite de ordinario La preposicio,  
Medrar -4 palmos — en el comercio. 
Medroso de una coca. 
Mejorar de destino — de las, en las costumbres — (a un bijo) on 

quinto. 
Mendigar (favores) de alguno. 
Menor de edad. 
M6nos de una Iegua. 
Mentir (las esperanzas) a alguno — •por la barba 6 • per Is mitad de 14' 

barba. 
Menudear (los males) sobre alguno. 
Merecer (muchas atenciones) a, de una persona — con alguno — ( una 

pens) por igual (que otro) — per sus servicios. 
Mesurarse on las palabraa. 
Metam6rfosis (do la bacia) en yelmo. 
Meter (algo) •a•broma, •a bulls 6 •a barato—•(mano) a Is espada--a 

tuego y sangre — 'en claros — ' en color—•(elan) en harina— •en 
,oal—(a alguno) en un mal paso—•en puntos—(la espada) on la eaina. 
—(la discordia) entre dos— por medio (do las filas). 

liMelerse a farolero—a hablar—con sus mayores—con alguno (en un 
negocio)—*de gorra—en harina—en los peligros—en decidir—•cn, 
de por medio—entre bastiones—por medio (de los enemigos). 
Mezclar (un licor) con otro. 
Mezclarse en los negocios — en gobernar. 
Mirar at cielo—(una casa) al none—a In porvenir (Los antiguos pre. 

feriae, en lo porvenir.)—a su provecho—•a to zaino—con ceflo—•de 
rabo—•de reojo—de La torre (ahajo)—`de traves—'de zaino—(su 
hermosura) en el es pejo—•por brujula—por su sobrino—•sobre hom-
bro 6 *sobre  el hombro. 

Mirarse •a los pies—al, on el espejo—en alguno—en is letra—en 
habiar. 
Misericordioso con los, para los s  para con los pobres. 
Modelar (su conducts ) per Is ajena. 
Mo^ierarse en las acciones—en bebcr. 
Mofarse de al'uno. 
Molar (el pans on vino — en un negocio. 
Moler a azoles — a, con suplicas— • de repress — on tahona. 
Molerse • a gritos--a, do trabajar. 
Molestar con cartas. 
llfotestarse por un ingrate. 
Molesto a sus amigos—en el trato. 
Molido a, de pains—dc andar. 
Montado en, sobre un caballo. 
Montar is caballo — is una gran suma—• en c6lera—en una mula (Puede 

ornitirse aqu[ La preposicion.) — sobre Ia torre. 
Montarse • on cdlera—en, sobre una mula. 
Morar do asiento — on la Ciudad — per temporada. 
'_order on on coniite (6 un confte). 
Moreno do rostro. 
Morir is cuchillo— is manos (de otro)—al, para el mundo—de un la-

bardillo — de viejo — -en olor (de santidad) — * en elSeiior— (el pez) 
per la boca — por su patria. 

Morir 6 morirse de edad (avanzada) —de pena — per una buena ce-
mida — por hablar. 

Morliicarse on la mesa — en dejar (de beber). 
Mostrar e1 Camino) al viajante. 
Molejar eh alguno) de grosero — de ignorar. 
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Motti,ar (una providencia) con, en razones. (Es prefcrible to as- 
O 

Moverse a compasion — a'tal pane—a obrar—de un afecto — del 
pueblo. 

Muchoa de los soldados. (occimos de ordinario, muchos soldados.) 
$udar (la silla) a otra sala — (el amor) a, en otra persona (.unque to 

Segundo se ha/la en nuestros aulores antiguos, al presents no se usa.) 
de bisiesto (6 bisiesto) — de plan — de lraje — (una cosa) en otra. 

Mudarse a una posada (Los antiguos d vexes, en una posada.) — de 
Casa (Tarnbien decimos, Mudar casu.)—en el amor—en otro— (la libe-
ralidad) en prodigalidad. 

Multiplicar (los favores) en alguno—(un numero) por otro. 
Murmurar del prbjimo — entre dientes. 
Nacer • con buena estrella — • con dientes — • con, • en bueno 6 * en 

•mat signo—(dos) do un parto—• de pi6s—(algo) de tat succso—en es-
'pigas-en Nora (menguada)—en las malvas -- pars la esclavilud — pars 
trabajar—sin tiempo. 

Na ar'a pechos—con calabazas—'de espaldas—en deleites—en on 
tanque— entre dos aquas. 

. Natural (Ser una cosa a alguno. 
I avegar a Espafia —a echo millas—con (buen) viento — con los, en 
pahigos —* de bolina—' de, • en conserva — en una tragala— • en 
pa—para las Indias—(6 diez millas) por Nora. 
Necesario a la, para la vida. 
Necesitar de dinero—dc acudir (6 bien sin to preposition, Canto para 

r'los nomnbres coma para los in/inihivos, g aunt es oat ahora to max cor-
rfente re.rpecto de eslos.)—para Is compra— pars medrar. 

Negar (la verdad) al maestro. 
Negarse a alguno —a recibir. 
Negligente en sus negocios. 
Negociante en lanas. 
Wegociar en patios. 
Nimto en sus cosas. 
Ninguno do los convidados. 
Nivelarse it to justo —a, con sus iguales. 
Noble de nacimiento—de, en linaje— en sus acciones—por au naei-

'miento. 
Nombrar (a uno) para algun empleo. 
Notar (un hecho) con la aprobacion (Carvajal ha dicho, de to a roba- 

-don, en el Salmo 448.) — (a alguno) de indolente— (la noblezaf en su 
proceder. 

Noliticar oticiar ) (la sentencia) al reo. J 
Novicio en el robo. 
Nutrir con buenos alimentos — con, de, en buena doctrina. 
Obedecer at mandato (de alguno)—al rei. (Slernpre que este verbo rigs 

4 una persona, es indispensable la preposiclou; pero si ripe alguna 
cosa, como en el prin ero de Los dos ejemp los, es to regular ornitirla.) 

Obligar d obligarse a la satisfaction —a bacer (algo)—en, per prenda. 
Obligarse de suspiros— por otro. 
Obrar • en concrencia — en justicia. 
Obslar (una Cosa) a otra.  
Obstinarse en un ca richo—en negar. 
Oblener dcl obispo (el ermiso). 
Obviar a una dificultad (6 Bien sin preposition). 
Ocultar (so atliccion) a, de alguno — coil el sombrero—de la vista 
Ocupado de, por un pensamiento— en un propecto. 
Ocupar (las temporalidades) a un obispo— (el pensamiento) con, en 

espccies diversas — (6 alguno) en un trabajo. 
cuparse en el dibujo ( un escrilor dotado de tan ventajosas . calidades 

no se ocupase esciusivamente de ellas, tea en la lntroduccion a la poeo.a 
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castcllana del sinlo XVIII por Quintana; to cual tengo por an evtdetttc 
gaticismo. Vase to senlado en Las pdgs. 242 y 2#3.)—en dibujar. 

Ocurrir a aljuno (un ponsatniento ). 
Odioso at publico. 
Ofender (a alguno) do palabra — en Ia fama — por escrito. 
Ofenderse con, do una palabra — de oirlo. 
Ofrecer (un premio) a los artistas. 
Orrecerse a alguno — al peligro — a representar (Dc representar, d£,le-

ron tamb£en los ant£guo.s.)— para el servicio. 
Oir • a, (Ash wlematt en el (;uzman do Alfarache.) con, * por sus oi-  

dos —(ret6rica) de un profesor — 'de, • en confesion — del maestro (la 
esplicacion. Hai,grr£en dice, at maestro, aunque no can propiedad, d to  
que ent£endo. A to mtnos es £ndudable que vuelia la oracion pot pa_ 
siva, estard b£en dicho, La esplicacion tub oida por ml del maestro; t no 
to eslard, La esplicacion rue oida por m£ at maestro.) — • on justicta — 
en las matemalicas (a on profesor). 

Oirle a uno (mochas blasfemias l). 
Oirse do, en boca (del vulgo in espresion). 
O1er a tomillo. 

	

Olvidarse de la ieccion —Ho acudir. 	 I 
Oa aiguno. Opinar 

pinar (bien 6 mal) de una persona—en, sobre on asunto. 
Op onerse a Ia traicion. (Opuesto de sus valent£as, d£jo Cervdntes, / 

Lando d Las buenas reglas tie La gramdl£ca.) 
Oportuno al, para el logro. 
Oposicion (do uno) con otro. 
Oprimir con Ia autoridad. 
Optar a un empleo— entre la muerte y el oprobio. 
Orar on defensa (de alguno) — en latin. 
Ordenar a, para este fin — (las tropas) para atacar. 
Ordenar tb ordenarso do diacono. 
Ordenar del ganado (In leche). 
Orr,uiloso con, por su saber. 
Orillar a talarte. 
Otro do sus designios. 
Pacer do Ia yerba (Es to mejor y mas usual otnitir la prepos£c£on. )-

en el prado. 
P>tdecet de Ia gota (6 b£en, Ia gota. .lunque puerte decirse de ambos 

modos, es mas exaclo espresar La preposicion . at .'a dolencia as habi-
tual, y omitirla hablando de to gota quo padeceuros en La aclualidad.) 
— del pecho. 

Pagar • at eonlado—• a plazos — (In vara) a dos realer — (Las hechuras) 
at sastre — con cumplimiontos — con palabras (En palabra de casamtento 
obras, etc., dice moreto en la comedic La ocaston hace el ladron, porque 
s£empre que esta ti otras vases se toman coma equivalenles d moneda„ 
es to mar propio usar do la preposicion en, v. g. Lo que cobr6 on favo-
nrs, to paga en ofensas.) — (un favor) con tins fineza (En , decian latn-
bien los ant£yuos y iforaiin en La Derrota de los pedantcs, pdg. 40.)—. 
• con las setenas — con, do su dinero — do su bolsillo — "do contado-
• de una vez — ' en la misma moneda — en oro — por otro. 

Pagarse con el trabajo — de una buena cars — do vettir bien -- por vi 
mismo. 

Paladearse con la noticia. 
Paliar (el hecho) cots escusas. 
Palido do, en c( semblante — de miedo 
Palpar con, por sus manos.  
" Papel en derecho. 
Parar Ala pucrla— do pronto —'en bier, 6 • en ma)— - (mientes) en 

uno (antic.) — en In Fonda — on una propuesta — on matarse. 
Pararse a la entrada — a rellesionar — con alguno — de repcutc — en 

dilicultades — en una etnpresa — en el precio (do una cos. 
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Parco on Ia comida — on comer. 
Parecer a alguno (tal Cosa)—ante el juez — ( Dios) con, en carne hums-

na— de alfenique—' do perlas — * en )uicio—en cl teatro—por los autos. 
Parecerse a su hermano (Con, dire iambien el P. Graunda.) —do, en 

el roslro (Debe prefdPirse to segundo.) — on el andar. 
Particionero de a, en la herencia. 
Participar (la noticia) al interesado—con la misma fecha (En la misma 

fecha es ntnta locucion.)—del, on el robo. 
Particularizarse con su sobrina—en el sombrero—en vestir. 
Partir * a pastes igualcs—(el toro) al, contra el, hacia el, sobre el ca-

ballu—con el correo — (In capa) con su pr6jimo —' de lijero—en coche 
—en dos pastes — (cl dividendo) entro los accionistas— * por entero —  
• par medio 6 * por on medio — por decenas. 

Partir 6 partirse • a galope — a, para Boma— * do carrerat— do Es-
pana — * de vacio. 

Pasado on autoridad (de cosa juzgada) 6 * on cosa juzgada. 

4 Pasante do abogado—* do pluma—en leyes. 
Pasar ' a cuchillo — * a espada (Por is espada, dice Hurlado de Men-

doza.) —a Espana ( Marina dice, en Espana • to que es iota im(lacion 
algo ofectada de los antiguos.) — (de padres a hijos— 6 otra materia-
A esponer — ( do unos ) a, on otros — (un dicho) 6, en, por proverbio — 
con la cabeza (a los otros) — • con pan y agua — (adelante) con cl, en cl 
escrutinio — do corrida — de chanza — de mc6^nrto — • de medio a mc-
dio — ' de raya 6 • de is raya — de Toledo (a Sevilla) — de tres — * en 
ciaro — 'en cuenta — ' do largo —' de todo — * en sitencio — (las horns) 
en (sabrosos) coloquios — entre los monies — (los a0os 6 los trabajos) por 
alguno — por ambicioso— por las armas— • por burlas—por tales con-
diciones — por la decision (do un terccro ) — por el desierto — •por en-
cima — (los ojos) For un libro — * por las picas — (on libro) • por Ia vista 
— sin beber. 

Pasarse de agudo—(una fruta) do madura—(algo)' de )a memoria-
(el pestillo) on la cerraja — sin una cosa. 

Pasear (la calle) a una dama. 
Pasearse a caballo — at sal — con otro — on coche — en el, por el 

Pasmarse at, por verle — de la vision — de trio.  
Patear de despecho. 
Pecar contra las reglas — do bueno—' de ignorancia — • de malicia-

en is 164iea — on pensar — en, por largo — por estenderse sobrado. 
Peculiar 6, de an jerarquia. (nlas de ordinario to tltfmo.) 
Pedir ( limosna ) a los ricos ( Eta nuestros cldsicos se halla una que 

otra vez, de los ricos.) —' at flado — a gritos — con instancia — eon, de, 
.' on justicia — contra alguno — de gracia — de to suyo — per Dios— por 
un facineroso — por favor. 

Pegar (un chasco) a un petardista — (rma labia) 6, con otra — (un edic-
to) a 1a, contra la; en la pared —" (Pegarla) de puno. 

Peinar (el cabello) on bucles. 
Pelarse • do fino — por golosinas — por charlar — • (Pelarselas) por 

cantar. 
Pelear a bayonetazos — a caballo —6 pi6 —6 pufiadas— con hondas —

con lauzas —en dcfensa (do Ia libertad) — por la patria. 
Peligrar a la, on Ia subida — al, on salir — (un coche) por el eje— (una 

cnerda) por delgada. 
Pena ( En) do on delito —do haber robado, 
Penar do amores—en esta vida — por los hijos — por colocarios. 
Ponder de la resolucion. 
Penetrado do dolor. 

I Penetrar a otro ( sus pensamientos) — on una ciencia — en is cueva —
entre la maleza—hasty las entrahas—por is muchedumbre. 

Pensar on lo, sobre to futuro — on una cosa (6 solamenre, una cobs  
men estudiar — entre si —para eonsigo. 
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Peor de alcanzar. 
Perder al, en ei juego— (mucho) con alguno—con buenas cartas—(0 0 

 objeto) de vista—del poder ( rantbien e1 poder,) — (la hacienda) pop 
descuidado. 

Perderse • de vista — de, por amores — en su amor—en un discurso-. 
en el juego —en el monte — per una (buena) comida— per la lengua 
por hablar. 

Perdonar a los enemigos—(No) a diligencias (Es to mas usual omitir 
la eposicion.) — a uno) de azoles. (Es mas ardinario, los azotes.) 

Perecur al furor (de sus enemigos) — a hierro — a manos ( de su con- , 
lrario) — * a traicion — de, por hambre. 
Perecerse por los (buenos) bocados — de risa. 
Peregrinar per el mundo. 
Peregrine en supatria. 
Perfecto en su linea. 
Perfumar con incienso. 
Perjudicial a la, para la salud. 
Permanecer en la misma casa— en el mismo prop6sito. 
Permitir (una cosa) 6 alguno. 
Pcrmutar (una Cosa) con, contra, per otra. 
Pernicioso a la salud en cl trato —por su ejQmplo. 
Perpetuar ( sus nombres) en la posteridad. (A la posteridad, dice Jo- -J 

velldnos, biers gtte escribiendo en verso.) 
Perplejo entre sus sospechas y La declaracion del reo — entre it 6 que-

darse. 
Perseguido de ladrones — por sus acreedores. 
Perseverar I on an intento — on acusar. Persistir 
Persuadir (una cosa) a al$uno — ( a alguno) a la obcdiencia — a quc-

darse — I, para una fechoria — con palabras. 
Persuadirse a la paciencia—a esperar — con las, de las razones — de 

una verdad Uovelldnos y Munoz dicen, persuadirse a una cosa, en este 
ultimo senlido.) — de los, per los argumentos. 

Pertenecer (la herencia ) al mayor. 
Pertinaz en ( Nurtado de Mendoza dice, de) su opinion. 
Pertrechar d pertrecharse con lo, de lo necesario. 
Pesado de manos — en sus chanzas — en hablar. 
Pesar (su valor) con el, por el aprecio ( general)— por onzas. 
Pesaric a alguno — de sus faltas — de haberlo (olvidado) — por sus hi-

jos. (Esto es, a causa de sus hijos. Sin embargo precisamente en este r 7̀ 
sentido leemos, de mis hijos, en el capitulo 67 de la parte primes del 
Quijote, yen los romances antiguos ocurre con mucha frecuencia, pe-
sarle a uno de tal persona, en Lugar de, pesarle a uno per tal persona.) 

Pescar S bragas enjutas—a la luna — con red — en el rio. 
Piar per una prestamera. 
Picar con una sillier— con fuerza — • do martinete —' de rodeo— • de' -; 

soleta —de, en todo —` on las espaldas (No es absolutamente necesa- 
ria la preposicion en esla /'rase.)—(la abeja) en una for (6 una for)—

en historia — (la carne) en pedazos (menudos) — en poets. 
Picarse con alguno — de la convcrsacion — de buen mozo — do polilla 

(la ropa) — de cantar (bien) — por un gesto —per nada. 
Pintar • al fresco —. al pastel —o con broeha — con ceras — (a alguno) 

con sombrero — do almagre — • do buena 6 • de mala mane —  ( un apo-
sento per de fuera) de Lamas (En este sentido dijo Velez de Guevara I 
pintar una portada de sonajas.) — • de pertil — • de primera — (un pals 3'i 
por el natural. 

Pintarse (el cuerpo) de granos.  
Pintiparado a otro—para tal objelo. tt^_ 
Pisar con, • de valentia — de puntillaa— sobre las huellas (de otro t  64. bien, las huellas de otro). 
Plagar 6 plagarse de mosquitos. 
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plantar (Arboles) * a cordel —• con estaca— de rama — ( a alguno) en 

Toledo—do viva (una heredad )—' en Is calle. 
plantarse do pies — en Ill seas. 
Plegue, plugo 6 pluguiera a Dios. 
Pleitear con Justicia—contra un poderoso—en la Rota — por Ia dote-

por pobre. 
Poblar de Arboles — on los monies. 
Poblarse de gente. 
pobre do bienes — * do solemnidad. 
Poder ( la pasion) con uno (Ruiz de Alarcon en Quien cngafia mas a 

quien, dice, en uno.) — (No) con el dolor — ( mucio) con, para con at-
.uno. 
° Poderoso a veneer (Usalo Jovelldnos en la Lei agraria, imi£ando d log 
anti puos.)—lie inspirar (El mismo cornetiezdo un arca£smo. En am- 
bas ocuctones decimos ahora, para.) — para una batalla—para contar. 
(Co au£orizan nuestros cldsicos.) 

Podrido de cabeza (antic.) Vdase Pudrirse. 
Ponderar (un manjar) de delicado. 
Poner • (las piernas) at caballo— ( a alguno) • a confesion do tormento 
• (las peras) A cuarto — a la cuenta (do otro alguna cantidad ) — (a su 

amigo) a un desaire — * (mano) A la espada — (cl dinero) • a ganancias-
(los cordones) A un hijo — A )a loteria —, a pique (de perderse) — ( a str 
hijo) a sastre—algo) at sol — 	 aa - a la vergiienza (at reo) — a sccar— quo- 
(liegara hoi) — 

—(algo) 
 a 	una persona) con otra —' con prisiones (a alguno) 

de costado — • de lodo (a uno) — * do manifiesto — de oro (y azul) —
de su parte —' de paticas (a uno en la calle) — (a alguno) de picaro —
de planton — -de vuelta y media—(algo) • on aventura—' en cabeza 

(do otro) — (el Sri to) en el cielo — (algo) * en cobro — • (cobro) en alguna 
cosa— • en contingencia (un negocio) — • en cuentos —' en los cuernos 
(de la luna) — (a alguno) * en cuidado (Is enfermedad de su amigo ) —  
(cuidado) en sus dichos — • en el disparador — en la dispensa— ( algo) 
en disputa — • en duda (Is noticia) — * on ejecucion (una cosa) — • en. 

-jercielo — (a alguno) en on empefto — * en favor ( it uno con otro) —
(una frase) en buena gramalica — • en grande — en la horca (a alguno) 
—*on Juego—* en mal—' (las manos) en alguno 6 en una cosa—(una 
com oswion) on mtisica—` en olvido—` en brden—' (pies) en pared— on 
paz (a marido ytnujer)— • (pi@s 6 los piCs) en polvorosa—• en presidia, 
—` en prision —` en remojo— • en riesgo—* (la lanza) en ristre— • en 
salvo (la hacienda)—(los pies) en el suelo —en tela deuicio—en un 
tercero (la decision de un negocio )— • en yenta ( la casa)—• on zancos 
(a alguno) — en, por tal precio (un libro ) —* on las, sobre las pubes —
por uno (dc los jugadores) —(a alguno) por corregidor — (algo) • por es-
c - ito — (a alguno 6 algo) por justicia — * por letra— • per obra — (un 
papel) por pantalla — (a alguno 6 algo) * por tierra — (el pia) sobre el 
pescuezo. 

Ponerse a cochero—• § cubierto— a la mesa-3 un peligro — • a pun-
to (de morir, do perderse)—' a razones —. a tiro —a todo—a corner —
(serio) con alguno — con los primeros literatos— bien) con Dios—(triste) 
con Is , per la noticia — • de acuerdo (con alguno) — ` de cuerno (con al- 
guno)—de Into —(un negocio) de mala data—do lodo (basta las rods- 
las) —• do mil colores—• dearte (de uno) — * de pies (en un negocio) 

—•derodillas—'douitas—de, en espis — *de, en jarras — (malo) 
de, por corner ( demasiado) — * on acecho —(remedio) en la afrenta —
••en los autos — * on camino— • en cobro — • on cuclillas— • en cuentas 
— • en dude— ' en estado—* en franquia—* en guardia—en mala si-
tuacion — • en peligro — * en pie — • en razon —. en razones (con algu-
no) — • en veinte unas — • en, • de por medio— (el aye) en la, sobre to 
rams—(algo) • per detante--• sobre las armas — • sobre la defensiva 
— • sobre las piernas. 

Porfar C, en abrir (la puerla) —con alguno—en la disputa — sobre 
tal punto. 
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Portarse con dQcoro. 
Posar en una fonda. 
Poseer (una casa) i en comun.  
Poseerse de terror.' 
Posponer (una persona 6 cosa) a otra. 
Posterior a otro. 
Postrarse a sus pies — a orar — con, do calentura — • de rodillas _ ea, 

coma — en, por sierra. _ 
Practico en la guerra — en defender (causas).  
Precaverse del contagio. ., 
Preceder a alguno — en dignidad. 
Precedido de, por otro. 
Preciarse de agudo — de ]as heridas— de pinlar. 
Precipitarse at abismo — de to alto — en la carrera — en obrar — por 1a 

ventana. 
Precisado a mendigar. 
Preciser (a alguno) a robar. 
Preeminencia (de las armas) sobre las letras. 
Preferido a otro — de, por alguno. 
Preferir (una cosa) a otra. 
Preguntar (la leccion) a los disc(pulos— de, sobre un delito (at reo )_I 

por et teatro—pars, por averiguarlo. 19 
Prendarse do sus circunstanctas. 
Prender con alfileres—de on clavo—en Ia sierra—(el Fuego) en on 

edificio. 
Preocuparse con de una opinion. 
Preparacion (La jpara la muerte. 
Preparar (a alguno) a, para recibir (el grado). 
Prepararse a la, para la defensa—â, para defender—con las muni-

ciones (necesarias). 
Preponderar (una Cosa) a, sobre otra. 
Prescindir de las habli(las. 
Presentar (el huesped) a su amigo—one! verdadero punto (de vista)-. 

(a alguno) pars una prebenda. 
Presentarse at magistrado—de luto—en la visita—pars exhibir (su p0-

der) — por pretendiente. 
Preservar 6 preservarse de Ia caida. 
Presidido de, por otro. 
Presidir a otro—a, en una composicion (Capmany ha usado to rf1ti. 

rno, p Marfna dice, presidir nuestras conversaciones, sin preposicion al- 
q u,ua.)—en una junta. 

1'restar (dinero) ' a interes— (el caballo) a su primo — (la renta) pars 
los gastos— sobre Brenda. 

Presto a, para salir—en airarse—para el combate. 
Presumir * de si (alguna cosa) — de valienle — de hablar Bien—de, en 

una persona (sal perfidia). 
Prevalecer (la verdad) sobre la mentira. 
Prevenir (algo) at criado —(a uno) de, sobre alguna cosa. 
Prevenirse a los, en los, pars los lances—con, de armas—para la ba-.. 

Lalla — para pelear. 
Primero (Ser el) de, cntre todos — en una empress — on proponer. 

( Jovelldno.s dice Iamblen, it proponer.) 
Principe de los, entre los poetas. 
Principiar por estos versos. (En, dijeron tambien Los escritores de 

nuesu•o siqlo de oro.) 
Pringar 6 pringarse con, de manteca — en un negocio. 
Privar con el, pars con el tel — ( a alguno) de sus seutidos. (slat ejern-

plos de buenos autores que Ltan suprimido la preposicion, separdndose 
del use comun.) 

Probar (una cosa) a alguno —'3 andar — de un guisado•(En crn o dlllnro 
caso puede escusorse la preposicion.) — (el freno) en un caballo.) 
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proceder a Ia, on Ia votacion — a, en votar — (cruelmenle) con aiguno 
• con uno (uua providencia ) — con cuidado — ( a alguno tat renta) de 
bicnes — de Icvanto — del padre — • en infutito. 

procesar (a alguno) por un burto — por ladron. 
roclamar (a uno) por presidente. (No es aqui absolutamente necesa-

a in preposicion.) 
procurar con alguno (un ne gocio, eslo es, tratarlo con 61 para recd-
endarsclo.) de it (Aunque to dijeron nuestros ruayores, ahora pa-

eee,ia on galicismo, pues siempre callamos la preposicion.) — por 
otro. 

Pr6digo de sus caudales —en palabras. 
.Prod ucir (los testigos) en Juicio — (efecto 6 impresion) en una persona 
osa. 

PIrofesar (amistad) a alguno (Conmigo, dice Aforeto en La ocasion hare 
e1 ladron, jornada sequnda al fin.) — en la eligion. 

Profundizar (la hercda) en el muslo— en 'tuna ciencia. 
Prolongar (el plazo) a alguno. 
Prolongarse en hueso. 
Prometer (un aguinaldo) a alguno — de acompanarle (Sc halla en 

nueslros anlzguns; pero hol Ilia omitimos la preposition.) — en matri-
momo — en forma (solemne) — por esposa. 

prometerse de tin camporan cosecha. No me atreveria d decir con 
Quintana en in Vida de Ne endez, lovellanos vi6 llenas las esperanzas 
gee se habia prometido en su lalento.) — en casamiento. 

Promover (a un sugeto) a alguna dignidad. 
Pronunciar con, en voz alla—de memoria. 
Pronto a, para todo—en res ponder—para obrar. 
Propagar en el, por el mundo. 
Propasarse a cashgarie — a las, en las injurias — en is conversation —  

en hablar. 
Propender a is aristocracia. 
Propenso a las armas— a llorar. 
Propicio a al^uno — con los vencidos. 
Propco de la ignorancia (Es el orgulio) — pars este tin. 
Proponer (algo) a los directores—(a al guno) en segundo Lugar--(a uno) 

para una c5tedra — (a un autor) por modelo. 
Proporcionar (el gasto) a Las, con Las rentas—(una sorpresa agradable) 

con su venida— (un servicio) con avisarle — para algo. 
Yroporcionarse a, con sus facultades — pars aigo. 
Prorogar (el plazo) a alguno. 
Proruuipir en Iloros—en gritar. 
Proseguir en el Ilanto. No es aqua indispensable Ia preposicion.) 
Proslituir (la pluma) a intercs. 
Proteger (a alguno) en sus pretensioncs. 
Protestar de su inocencia.(Has de ordinario se dice, Protestar su ino-

cencia.) 
Provechoso al, para el cuerpo. 
Provccr (a las colonias) con sus p roductos — (la plaza) de mnniciones 

— (a alguno) de oro (Marina en el discurso sobre bas Antigiiedades his- - 
pano-hebreas, que se halla en el tomo lercero de las memorias de in 
Academia de In lii.storia, dice, Haber proveido Espana plata, oro y 
otros efectos a Salomon; pero este giro no es el mas usado.)—de re-
medio (6 el remedio)—(un emplco) en alguno— (a alguno) en un em-
pIeo (Purse provisto de una beta, leemos en el resdmen de la Vida de 
Jovelltinos por Quintana.)—(A uno) por oidor. 

Provenir de otra causa. 
Provocar a risa — a refiir—con diclerios. 
Pr6ximo a la muerte—a caer. 
Pudrirse con un discurso (En su leyenda, dice YEIez de Guevara en El 

Diablo cojuelo.)—(una cosa) con la, per la bumedad — de rancia — en 
Ia soledad. 
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Pugnar con la razon — por Ia albarda — por salir. 	 _ 
Pujar con los, contra los obstaculos — en fuerzas (con otro) — h 

adelante—por alguna cosa.  
Purgar 6 purgarse con cremor — de las impurezas— (un humor) pat, 

saliva. 
Purificarse de la imputacion. 
Quebrado de color. 
Quebrantar (los huesos) £ alguno. 
Quebrantarse de pena. Q   

uebrar • ( Cl corazon) a alguno—de color—' do salud — en un mill 
— • (una toss) por alguno — por to mas delgado-. 

uebrarse un diente) con un hueso. 
ucdar a a guno (una pens) — £ deber (algo) — con su amigo (en el 

salon 6 en hater algo) — con Dios — (algo) de una derrota — de in fan.. 
leria — • de non — • de pie—do sustiluto — (malparado) de una refrieg ; 

 — (algo a uno) de , por una tterencia — • en Carnes — en alguna Cosa (cot. 
otro) — en Is estacada — • en limpio — (con alguno) en mala opinion _ 
• en pid (la difeullad) — en poder suyo — en ir — en, para execration (de 
Ia posteridad) — (un tote) por alguno (esto es, a su favor.) — per un d,•. 
vergouzado (es decir, en opinion de tat.) — (la fiesta) por el cura ( esto 
es, no hacerse or no asistir el curs.) —por su hijo (eslo es, fiarle. _ 
(e1 pleito) por la parte contraria (es decir, ganarlo Ia parte contraria.;._ 
por ver. 

Quedarse a bastos— • a buenas noches —a oscuras —a cenar,—'S, • coo 
Dios (Es mas frecuente to ultimo.) — con una tints — • de asiento — • en 
blanco—en casa — en la deman a — ^ en la espina— • en los huesos_ 
entre los muertos—sin acomodo— • sin blanca. 

Quejarse `a grito herido— al rei —ante, en un tribunal—de susca-
lumniadores — de su pena — de una sentencia — - de vicio — de padeeer 
—or el dolor. —pot 

	con una chispa — de, por un dicho — por alguna cosa — per 
bablar claro. 

l
uerpilarse al, ante el juez — de la injuria — de haber (sido robado). 
uerido de todo el mundo. 
uien de los, entre los combatientes. 
 uitar (la hacienda) a alguno — (la mota) del ojo — • (el sebo) en 

VIVO. 
Qaitarse (de contiendas) con alguno — de pleitos (con otro , . 
Rabiar de coraje — por su respuesta — por vengarse. 
Radiearse en Ia virtud. 
Raer ( los gusanos) del queso —' de la memoria. 
Rallar (las tripas) £ alguno. 

Ras con, en ras. 
Rasarse (los ojos) de agua. 
Rascarse en la cabeza. ( De ordinario se calla la preposition.) 
Rayar a to mas alto — con la virtud — de Colorado — en desvergiienza. 
Rebajar (diez duros) de la sums (total). 
Rebalsarse (el agua) en el estanque 
Rebatir (una cantidad) de olra. 
Rebosar (el vaso) con el vino—de vino— de, en buenas maximas—en 

I lan to. 
Rebozar (los sesos) con huevo. 
Itebujarse en una capa. 
Recabar (una cosa) con, de alguno. 
Recaer en la enfermcdad—(la election) en tal persona. 
Recalcarse en to dicho—en exagerar. 
Recatarse do sus superiores — de parecer (en publico). 
Recetar (una medicina) a, pars alguno— • de buena botica — (dinero) 

sobre bolsa ajena. 
Recibir • a buena cuenta — a capitulation —. (el pleito) a prueba —a alguno) • a salario — del sastre — (a alguno) de abogado — • en con- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DE LA PREPOSICION. 	 30'1 

fanza—en su bomenaje (a otro) —(a alguno) en una 6rden — en el salon 
por esposa — por el correo — (a uno) per Iacayo. 
itecibirse de atogado—en medicina. 
Recio de condicion. 
Recitar de memoria — de repente — • per el escrito. 
Reclinarse en-la, sobre la alrnohada. 
Recluir (a Ia nina) en un convento. 
Recobrarse de Ia indisposicion. 
Recoger (una piara) del bosque. 
Rceogerse a su celda — a considerar (En considerar, hallo en nueslror 

escritores del mejor tiem o.)—del bullicio—en su interior. 
Recomendar (un asunto) a su corresponsal. 
Recompensar con favores — (a uno) de, por sus servicios (Puede omi-

tirse la preposieion.) 
Reconcentrar (un sentimiento) en el pecho. 
Reconciliar (a uno) con otro. 
Reconciliarse con sus padres — en Ia graeia (de otro) 
Reconocer (mucho in enio) en alguno— (a uno) par su pariente. 
Reconvenir (a alguno) con sus mismas oalabras — de mat criado— de , 

per una falta— ' en su fuero —sobre su dicho. 
Recordar (su promesa) a alguno— de un sueiio. 
Recostarse en la sills — en, sobre an sofa. 
Recrearse con, en su pena — en cantar. 
Recudir (a alguno) con Is pension. 
Itecuperarse de una perdida. 
Rechmar de dientes. (Puede callarse la preposicioh diciendo, los 

dientes.) 
Redargi it de un dicho—(un instrumento) de falso. 
Itedoblar de vigilancia. (Asf lo dicen muchtos ahora, otvidando que es 

rnenester redoblar la vigilancia, para que no se nos peguen los gali-
eisrnos.) 

Redondearse de negocios. 
Reducir (algo) a una mitad (Los antiguos decian tambien, en una nil-

tad.) — (a alguno) A pordiosear. 
Reducirse a lo indispensable — a ayunar. (Se halla usada igualmente 

la preposition en por nuesiros cldsicos.) 
Redundar en utilidad. 
Reemplazar (a alguno) en el empleo. 
Referir (Ia disputa) a la decision — ( un cuento') de alguno — • por me-

nudo. 
Reflejar (la luz) sobre un objeto. 
Reflexionar en, sobre nuestra iniscria. 
Refocilarse con las hacas. 
Reformarse en las costumbres. 
Refu-iarse a, en una quinta. 
Regalar (a alguno) con un caballo (6 un caballo). 
Regalarse con un plato — en la imagen (de su arnada). 
Regar con, de la$rimas 
* Regenerar en (risto. 
Regir (Dios el mundo) con, per su providencia —'de vientre. 
Reglarse,a Ia lei — por su ejemplo. 
Regocijarse de Is noticia — en el Senor. 
Regodearse con un buen p(ato— con Ia, en Ia comida. 
Rehusarse a Ia persuasion —a conceder. 
Reinar en los corazones. 
Reincidir en Ia culpa. 
Reintegrar en la posesion. 
Reirse • a carcajadas— • a to socarron — de alguno — do oirie. 
'Re(rsele a uno— • en sus barbas. 
Relajarse en el servicio. 
Rematar a favor (de alguno una prenda)—a, con su enemigo—con 
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nna aventura (6 una aventura)—(un cuento) con una moralidad, 
punts —(un lore) en el, por el mejor poster—por ofrecer. 

Remirarse en e£ trabajo. 
Remitirse a su decision. 
Remontarse a las nubes — en alas — per el sire. 
Remorder (Ia conciencia a uno) de, j or alguna falla. 
Remover (una toss) de sal parse—(a alguno) de su empleo. 
Remunerar (a uno) do su trabajo—de, por sus (buenas) acciones. (g 

todos los casos antedicltos no es absolutamente indispensable la pre, 
pos£c£on.) 

Renacer 5 Ia gracia — por el bautismo. 
Rendirse a Las instancias —a condescender —a Ia, de Ia fatiga — de ca_ 

mivar—por hambre. 
Henegar do su creencia — de haber (nacido). 
Renunciar a sus privilegios (6 sus privilegios) —a, de on pro ecto (Lo 

primero es ntucho mas usado que to segundo.) — (su derecho)a, sobre 
una cosa — (sus bienes) en un hermano. 

Reo de muerte — de un robo. 
Ret,arar en un objeto (Alguna vez se om£te la preposition.)— (No) 

en dificultades—en presentarse. 
Repararse de Ia fatiga. 
Repartir (el pan) a los, entre los pobres (Los ant£guos emplearon ann 

que otra oez las preposiciones con y per en esta fra.se, y aun ahora de-
c£mos, repartir por cabezas. Quintana ha usado en varias ocas£ones es(e 
arcaismo.) — a, por iguales panes—dc sus bienes (Es (rase peculiar dc 
Los antiguos : ,al presente ornalimos la preposicion.) — en, per paquetes 
(una toss) — *por  adra. 

Reprender (sus falLas) it otro— do, por sus faltas (a alguno). 
Representar sobre un agravio (6 bien, un agravio, aunque no es este 

el modo etas jrecuente). 
Representarse algura toss a Ia, en la imaginacion. 
Reputar (a uno) por sabio Puede callarse la prepos£c£on.) — en Canto 

(alg una toss). 
Requerir'do amores— (1 alguno) por una deuda. 
Rcquerirse (Ia claridad) on el estilo. 
Resarcir (a alguno) do un perjuicio (Asi la Academia en Ia palabra In-

demnizar de su Diccionario; pero we suena mejor sin la preposicion.) 
Resbaiarse de las manes. 
Resentirse con su amigo — de, por una injuria. 
Resfriarse en Ia devotion. 
Resguardarse con el parapeto — de alguna cosa. 
Residir de asiento — en is ciudad — entre los enemigos — por un mes. 

(No hai d ,/£cg.itad en que se diga, un mes, sin preposicion.)  
Resi-narse a, con su suerte — a la, con Ia, en Ia voluntad (de Dios). 
Reso' ver on polvo (una cosa). 
Resolverse a navegar—a lo, por lo poor (liurlado de Mendoza, en una 

cosa, y esto era to corriente en aquelsiglo.1101esid reservada Ia locu-
e£on, resolverse en, para los objetos materiales que mudan de estado 
por alguna causa (I.sica.) — on a^ua. 

Resonar con bores. (lileldndea ) a dieho, do sus bores.) 
Respaldarse con ]as tropas (ausiliares) — contra el muro. 
Itespecto a, de otra toss. 
Resplandecer en virtud. 
Responder a una carta — con sn cabeza — del dinero — do, por una 

persona—en, por boca (do otro). 
Restablecerge con el buen regimen—en Ia salud. 
Restar (a?go) a una persona—(una cantidad) de otra. 
Restituir (la alhaja) a su dueno. 
Restituirse is su reino. (En su reino, teemos en Cervdntes.) 
Resuelto a (flurtado de Mendoza, de) obedecer—con sus superiores 

—en, para obrar. 
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r Resultar de las premisas — de estudiar. 
Retar (la descortesia) a otro —(a uno) de traidor. 
Retirarse a su colds (Los antiguos, mirdndolo como verbo de quletud 

or el 
r con, n 

final 
 end6rden d l undo — de tratar 	t  — * por orar — 	 nes P 

Rclractarse 6 retratarse de In dicho. 
Retraerse a su casa (En, hallo iambien en los mejores aulores del si-

glo XVI por la razon poco hd indicada.) — a orar — de las concurren-
cias—de acudir. 

Retrocedcr al pueblo (inmediato) — de aquel punto. 
Reventar (]arisa) a alguno — (aiguno) de rasa — de comer — en una 

carcajada — en llamas — (Ia furia) por los ojos — por hablar. 
Revestir (a alguno) con, de poderes. 
Revestirse do severidad — de juez. 
Revolcarse on el barro — sobre un colchon. 
Revolver (algo) on el pensamiento. 
Revolver o revolverse al, contra el, hacia el, sobre ei enemigo. 
Rezar a coros—•de memoria—por las cuentas. 
Rezelarse de alguno — do Jr. 
Rezcloso do algun mal. 
Rico con la press—de, en doctrina—por la herencia. 
Ridiculo on sus modales — para todos— por su lenguaje. 
Rigido en las acciones—en censurar. 
Rizar (el hilo) en caiiutos. 
Robar (Cl dinero) a alguno — do Ia tesoreria (los caudales ptiblicos). 
Rodar la escalera • do cabe°a — por cl suelo. 
Rodear (una plaza) con, do murallas —(a aiguno por todas parses. 
Rogar a Dios—(á alguno) con el imperto — por Ia salud—por escapar. 
Itomper a, en llorar — con so amigo—(una lanza) con alguno (En e±l, 

dice Quintana hablando de Forner, reputdndole .sin Buda por un cuerpo 
tnuerto, 6 como que no podia presentarse d combalir con armas igua-
les.) — on dicterios — (on rejon) on un toro — por io mas delgado — por 
una diflcultad—' por todo. 

Rondar on patrullas— por las calles. 
)soto de velas. 
Rozarse con los males — en Ia conversation. 
Saber (una cosa) *al  dedillo —a oriel —'a qu6 atenerse—con poco lra-

bajo rA poco trabajo, dice Moratin en La derrota de los pedantes, imilan-
do la (rase castiaa de a poca costa.)— • de buena tinta — •de corn — del 
gobernador (una noticia) — de todo—(poco) do, en astronomia—pars si 
(una cosa) — •por los dodos. 

Sabio on las arses—en su conducts. 
Saborearse con los manjares— en una Cosa — en cantar. 
Sacar (los colores) a alguno —(un terno) a is loteria — • a Paz v a salvo 

—(una pared) a piana— algo al pt blico — a lucir— • con biers —'con 
los pies (adelante a alguno)—(S uno) do cuidado — de Is esclavitud-
(un retralo) de perfil—•de pila —(a alguno) de pobre—de mendigar —
eentrelosguijarros — •onestampa (una cosa )—•enlimpio— porcon-

secuencia — por desolation (algun hcor — •por el Lilo (el ovillo) -- `por 
Ia pinta — por el raslro —' por la uoa (el loon) — (la novia) • pun el vi-
carto. 

Saciar de sangre (a una Hera). 
Saciarso de dulces—de miracle—en el estrago. 
Sacrificar (la vida) a, por Dios—(al pueblo) con gabolas. 
Sacrificarse ar, por sus hijos—en pagan. 
Sacudir de la stlla (al jinete). 
Sacudirse de on pelmazo. 
Salir a su abuelo (el nieto) — (una Benda) S tal camino —a campafia (En 

campada, decian los anti guos.)—al campo (ER campo, pone Ilurlado de 
alendoza.) — (los colores) At la cara — • a is demanda — • al encuentro ( a 
una persona) —ai pago —a la palestra — al prado — • a salvo — aveinte 
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reales(la vara) — apasear — •a la, on la colada — `a, •en Corso—_.• co 
 Ins pips adelante — con la pretension — con una simpleza —' de sus ca^ 

sillas — do la Ciudad — de cuidados — de gala — • de madre (el rio)._ d e  una mercancia — de regidor — de ronda — (No) do uno (alguna Cosa) 
de entre Ia lurba (una voz) — en camisa—(un tumor) en la Cara —en carruaje — en piiblico — por el albañal — por alcalde — por Ia deuda. 
por Iador — (una Cosa) por moda — por el reo — por suerte. 

• Salirse (uno) con la suya. 
Salpicar con, do agua — de pintas — de todos los platos. 
Sal tar a los, de los Ojos (las lagrimas)—'a pi6 juntillas — al, en el fu ege 

 — a, en tierra — con una patochada — de alegria — de la cama —' en 
dazos — de picado — (de rama) on rama — (de la miss) en el sermon. ( s  
(rase de Maieo Aleman, si bien deberepuiarse Como anticuada.) — por 
las bardas. 

Salvar (la vida) a alguno — (a otro) del peli ro. 
Salvarse •a una do caballo — con los pa6s (Los antiguos algunas re_ 

aes, por los pies.) — • por piCs. 
Sanar do la herida. 
Sangrar 6 sangrarse a precaucion — del brazo — en salud — por el 

susto. 
Sano de culpa — de inlencion — do, en su persona. 
Satisfacer a la pregunta (Puede escusarse la preposicion.) — (a alga_ 

wol do la duda — por la deuda.  
Satisfacerse -con • de verlo — del dinero — por sus ojos — por Si mistno. 
Satisfecho con, de, por su saber—do, en sus deseos. 
Secarse de sod — (los Campos) por Cal La (de agua). 
Seco de Carnes. 
Sediento do oro — de saciar (su venganza). 
Segregar (a uno) a tal parte — de las (malas) companias. 
Seguir con su narracion (6 an narracion) — por comerciante (esto es, 

abrazar Ia proresion de comerciante). 
Seguirse do to demostrado. 
Segundar con otro golpe. (Estaria igualmente bien sin la preposi-

ciou. 
Seguro de haberle (a las manos) — de, en su valor. 
Sembrar de esmeraldas (Quintana dice con, on el pr6logo del tomo 

primero de las Vidas de espanoles cdlebres.) — de pan (una tierra) 
(trigo) on el Campo. 

Semejante a los suyos — en las costumbres. 
Some,'1 ar 6 semejarse It otco—en el habla — en andar. 
Sensible a las ofensas. 
Sentar con un amo. 
Sentarse a corner —a Is, en Ia mesa—de presidente— •en Ia conclu-

sion — en una silla — sobre tin banco. 
Sentenciar (at ladron) a presidio — en derecho— • on revista — por un 

robo — por haber (robado) — segun Is lei. 
Sentir con otro es opinar con 61, y, participar del pesar que tiene.)-

• de muerte— (do or) do los, en los rir ones. 
Sentirse de una espresion — de oirlo. 
Setalado de viruelas. 
Seoalar (el papel) por la pants. 
Senalarse en las tetras. 
Separar (el grano) de Ia paja. 
Sepultado en el sueno — entre sus abuelos. 
Sepultarse en Ia ignorancia—en Ia tierra. 
Ser 'a culpa (de alguno : es rrase anticuada.) —' a favor (de otro) —a 

gusto—al, del caso — 'con alguno— (to mismo) 'con cotta diferencia-
contra sus parientes — de alguno — * de carga (6 otro) — de (grandes) 
fuerzas — del gusto (de alguno) — de oro — de utilidad — (ocasion) de vi-
cios ( Aleman dice, a vicios.) —de ensar — • (con alguno) on batalla —
'en cargo (a alguno) -• •en enojo (con alguno : es (rase anticuada.) — 
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(a lguno) en que se de la batalla ( or, ser de sentir que se d8 la batalla, 
es locucton mui vieja.)—'(parse) en, pars alguna cosa — para el duque 

• para en uno — para reir. 
5ervir'$ una dama (per, galantearla.)—•a merced — • a racion-5, 

ale, pars distraerle (Lo primero to censura Clemencin en el Don Qui-
)p 1e , p(eg. LIV del tome primero.) — de aventurero — de ayuda de ca- 
sara — de estorbo — de de pelillo — de, para suplir 

hjccionario, en la 	vozegma

dre (a aiguno) — 

Consultor )— 	e nlcaldad (de ofic al) 	n en rla marina 
,. en palacio — para la cocina — por la comida — sin sueldo. 

Servirse de alguno — de escribir (Delante de los infinilivos se omile al 
presente In preposiclon.) — para sus pretensiones — para ascender. 

Severo en la amistad — en censurar. 
Signiliear (una cosa) a alguno. 
silbar a los, en los oidos. 
Sincerarse ante cl ptiblico — de la calumnia. 
Sin embargo de to dicho — de oir (sus disculpas). 
Singularizarse con sus parientes— en las medas — en cantar. 
Sisar del, en el almuerzo. 
Sitiado de los,or los enemigos. 
Sitiar con un ej

p
rcilo— •por hambre. 

Situarse allado — en el bosque — sobre la colina. 
Soberbio con sit fortuna — con, para con sus iguales — per so empleo. 
Sobrecogerse de, per una amenaza. 
Sobrellevar con resignation (los trabajos) — 'con, • en paciencia — ( a 

,Iguno) en sus trabajos. 
Sobrepuiar en fuerzas. 
Sobreeahr en las malematicas — en escribir — entre los condiscipulos. 
Sobresaltarse de verle — de, per su venida. 
Sobreseer en on procedimiento. 
Sobrio en la bebida — en la mesa. 
Socorrer (al necesitado) con una limosna. 
Sojuzgado del, per el temor 
Solazarse con comilonas — en festines. 
Solicitar a, para torpezas— con las la•rimas (una merced) — con el, 

del principe (una gracia. Lo Segundo es Re mas usado.) — per socorro (a 
aiguno) — per so provecho. (De su particular provecho, leo con gusto en 
rervdnles, pero sin alreverme d imitarle.) 

Solicito de sus adelantos — en los negocios — per el premio — per at-
canzarlo. 

Soltar (a un nifio) a andar. 
Soltarse a, en andar. 
Someterse a la decision — a abjurar. 
Sonar (una campana) a rajada — (musics) en Is sala. 
Sonsacar (el secrete) a alguno— (la criada) de la casa. 
Sonar •S ojos (abiertos) —a, con su amigo—en una cosa. (Puede pa-

sarse per alto la preposition.) 
Soplar a uno (la dams) — (la musa) at poets — cl viento de, per tat 

pane. 
Soportar • con, • en paciencia. 
Sordo a los avisos — * do nacimiento— de on oido. 
Sorprender (a alguno) con tropa — en una conspiracion — •erg fra-

gante. 
Sorprendido de, per sus reconvenciones. 
Sosegado de su natural — en sus cosas. 
Sospechar (la traicion) de, en alguno. 
Sospechoso a sus companeros—de complicidad — de un delito— en, 

per su conducts. 
Sostener (el cuerpo) con las, en las alas. 
Subdividir en partes. 
Subir a caballo — al pulpito (Los antiguos_decian con mocha jrecuen- 
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cia, on el pulpito.) — a predicar — do is cueva — • de precio — • de pun 
10—dc sacar (vino) — en, sobre una sills a un cabalto. 

Subirse on zancos. 
Subordinado a su rei. (En an rei, se encucntra algima ve:. en nue.s_ 

/)o.s cidsicos.) 
Subrogar (una Cosa) en lugar (de otra)—por otra. 
Subsistir do un sue do—de enseffar—en el (mismo) dicthmen. 
Suceder (una cosa) a alguno—con las leyes (lo quo con las telarai-las ) 

—de tat acontecimiento (Ella acepcion de suceder pop, resuilar, es /toi 
anticuada.) — on esta cosa — (a alguno) on el gobierno. 

Sucesor do alguno—de, on un mavorazgo. 
Sudar on ci trabajo — en trabajar. 
Suelto de iengua—en ci decir. 
Suficiento (flallarse) do tenor (beneficios, teemos en el Don Quijote de 

Cerudntes, quien Loma aqul d suficiente poe capaz). 
Sufrido on la escasez. (Quintana dice, y no mal, Se mostraban mcnos 

sufridos d los ri ores de Ia estacion ; pero esio no disuena en razon del 
verbo mostrarse. 

Sufrir con, do su suegra (algun sinsabor) — • con, • on paciencia. 
Sugerir (el plan) at arquitecto. 
Sujetarsc at dominio — a trabajar. 
Sumergir (al perro) cn el agua. 
.Suministrar (lo necesario) A alguno. 
Sumir 6 sumirse on la miseria. 
Sumiso a su voluntad. 
Supeditado do los, por los contraries. 
Superior 5 los demas — en fuerzas. 
Suplicar de Ia sentencia— • on apelacion — • en rcvista—por ci rco 

por c lir(las falt  
Suplir (las faltas) At alguno—por otro. 
Surgir en el puerto. 
Surtir (un mercado) do g,neros. 
Suspender (a uno) del emp!eo. 
Suspenderse con sogas — do to, on to alto — en ci afire. 
Suspenso do oliicio — on el aire — en su resolution. 
Suspirar por to perdido — por ir. 
Sustentarse con de esperanzas—en su reputation. 
Sustituir (a otro j en ci empleo — on el poder — (ci podcr) on otro -

catedra) por alguno. 
Sustraerse de la obediencia—de obedecer. 
Tachar (a alguno) do cobarde — de mentir. 
Tachonar do diamantes. 
Taper (attic.) ` a muerto — ' do ocioso — on una vihucla. (l.o decion 

los antiguos : ho) ontilimos la preposition.) 
Tapar (la boca) 5 alguno. 
Tardar on la clecucion — en Ilegar. 
Tardo de comprension—en sus resoluciones—en airarse. 
Tasar (las peras) a dos cuartos—(la bebida) at entermo —(Cl libro) es 

cien rea(es. 
Tejer (una tela) con, de oro. 
Temblar con ci, por el miedo — de Frio — - de pie y do roano — de 

Dios. (Carvajal.) 
Temer de su criado (la traicion 6 que to vendiese) — de toner (oration, 

dice Sea. Teresa ; pero no me qusla esta locution.) — do, por su salud 
por (llurtado de Mendoza. de) su persona. 
Temeroso de la muerte — de hablarle — do la, por la arnenaza. 
Temerse do alguno—de pelear. 
Terrible a sus enemigos—por an osadia. 
Temido de todos. 
Temor (Toner) a la, de Ia muerte. 
Templarse en Ia conversation— en corner. 
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ever (cuenta el callar) a alguno— • a bien 6 • a rnal (una cosa)—(all_ 

on) a las tetras — (una Cosa) a merced — (aficion) A bailar— (devo-
on) a, con una imagen—(Iastima) a, do aIguno—(obligacion) a, do ha- 
r algo (Lo seaundo es lo mas corriente. ) — * a, * on su favor — • a, 
en menos —(fe) A los on los milagros —5, per bonra (algo) —• A, *poi 

pptilagro (una Cosa) — (azar) con alguno 6 con a!Funa Cosa — (cabida) con 
atguno — (favor) con el minislro — con regale (a uno. Frase a1 o vteja. 

• (Teuerlas) con alguno — • (No tenerias todas) consi5o — ( manejo 7 
con una persona — (cuidado) con, de su casa (Los attttpuos preferian 
La preposicion con en este sentido, y nosotros hacemos to raismo en las 
tocuciones ettpticas de amonestacion 6 amenaza : Cuidado con ello! 
Zuidado con to que Vd. hace! pero decimos, Ten cuidado do bablar bien.) 
F .(cuenta) con, do una persona 6 Cosa (Cerudntes dice, Sin tenor cuenta 
d ningun honeslo respeto; to que ahora no se usa.)—(conformidad) con 
y$, on is divina voluntad —(intlujo 6 ascendiente) con, sobre una per d 	 - 
%ona—contra si (al Corregidor)— (buena opinion) a alguno— (un gene- 
to Canto) de coste — f anhelo) do gloria— (pal juez ) • de su parte—• de 
buena tinta—de vemr — (un hijo 6 sucesion) de, en dofia Blanca— (una 
Cosa) do, en, por costumbre—(anhelo) de, en, per sobresalir—(cabida) 
en alguna parte — (influjo 6 ascendiente) en un asunto — (al o) • on co-
mun—(un dincro) • en conflanza — (algo) * on el corazon—(correspon-
dencia) on Paris—en cuenta (un serviclo)—(una Cosa) on gran cuidado 
.--(el pib) en dos zapatos—.( empefio) en un negocio—(al publico) on 
espectacion — * en espinas (A alguno) — ( fe) en alguno (Hai quien dice, 
con alguno, y asl lo usa to Academia en la palabra Fe de su Dicciona-
rio.) — ( parl.e) on la herencia — (el alma) * on un bilo — * on odic (la 
guerra) — ( a algun*) en buena opinion — • on paz (la tierra. Frase que 
usaban macho nuestros mayores.) — • on poco—' on precio — • en la 
una— • (el alma) on los, entre los dientes — en, pars si—(derecho) en, 
sobre una t3nca (Lo primero es mas Castellano. dominio) en, sobre 
una provincia — (aptitud) para el canto—* para s — (apti tud) pars cantar 

(la casa) per carcel — por cierla (la noticia) — (el mentir) • per cos-
tumbre — per dicha (alguna Cosa)— per tlor— (anhelo) por la gloria— 
a su padre) per maestro — (mania) per las modas— (a uno) per otro — 

( a uno) per santo —'per decir (algo) —• sobre si. 
Tenerse a caballo — * a la justicia — • en buenas r- en los estribos—*en 

mas (que otre) - • en pi6 — per valiente. 
Tentar ' de paciencia (6 la paciencia, que es to ntas usado). 
Teuir con , on sangre — de verde. 
Terciar con alguno—en un cuidado. 
Terminar con las, en las, per las mismas tetras — on cuspide— on Cal 

punto - por pedir. 
Testar de sus blesses. 
'fierno do ojos. 
Tieso dY cogote. 
Tirar at blanco — * a caballero— A la derecha — at florete — a verde —  

A matarle — ( a alguno) do la cap a—de un carro (Pudiera otnitirse to 
preposicion en esta (rase.) — • do Ia espada— (a uno) de los, por los Ca-
hellos— per elevacion — per la Ig!esia— per la izquierda — • per largo 
`6 largo). 

Tirarse de los cabellos. 
Tiritar de, per e1 trio. 
Titubear en las resoluciones— on salir. 
Tocado do Is cabeza —do calentura. 
Tocar-ai compas — (la herencia) at hijo — (un ambo) a Is loteria — a 

losmanjares —• a muerto — * a rebato — a recogerse — a, on alguna Cosa 
— (un son) a la, en la guitarra — (la rueda) con la, on la viga — • con, 
• per sus manes — * de cores — do tuz — de oro ( una miniatura) —' he 
Paso— (una Cosa) do, per derecbo — ( a uno algo) • en el alma— ' on ca-
dencia -- (a alguno) on !a Cara— * en historia — on una malcria ( Fstd 
igualmente bien dicho, Tocar ens maleria.) —en un puerto— (con la ca- 

-f 4 
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heza) en el techo (6 el techo)—en, por su^rto—( una composicion)ent` 
varios instrumentos— (a picuon) • per barba—por tat cuerda—por turn' 

Tocarse al espejo — del vino. 
Tocado de una enfcrmedad. 
Telerar ` con, • en paciencia. 
Tomar (el dinero) a alguno— (los aeneros) • a cambio— • a an carg o 

 (tin asunto) —• a cuestas (el fardo) — CO dinero) a interes— (algo) • a 
 a renta — ` a, • en peso (una cosa — a, • por in cuenta (Una 

cosa) —• (arenas) con aiguno (en vea de, pe ear con a gune, es froze an-
ticnada.) — (algo) con pacieneia— (el libro) con las, en las manes (Tona r  
a dos thanes Ia ol(a, leernos en.Cervdnter.) — ( las arrnas) de los arsenales 
(En, dice Quintana.)—'.de cabeza 6 • de coro (la leccion) —(ocasion) de 
una cosy — de la mesa — (la bendicion) del obispo — de un plato — (u, 1  
fuerte) ,de rebato —(veng anza) de los, en los dos — (represalias) del, en 
cl enetmgo — ( un soneto) • do, * en la memoria — ($ una senora) de la,  
per la mano — (pesar) de, por on suceso — en alguno (Ia ambition Ia 
mfiscara del patriotismo) — ` (No) en boca 6' en la boca (una cosa) — (at 
nub) en brazes — • en cuenta (una partida) — (puntos) en una media 
• en Buena 6 • en mala parte — • en prendas (una alhaja) —(pun Los) pars 
leer (de o osicion) — ( mina plaza) per asalto —por asiento ((una obra—.
(min objeto) per blanco (de la pun Lena) ` per su cuenla (un negocio 	_ 
—poi Is derecha—` por dicha (alguna cosa)— - per escrito—(a sarten 
poi el mango (una cosa) - poi officio — ( a uno) por otro — ( dinero 

sobre prendas—'sobre Si (on asunto). 
Tomarse • con alguno — do tnoho — del vino — per la humedad. 
Topar conen mina cosy (MMuchos to Facen verbo5activo, callando la 

prepasleion.') — (No) en barras. 
Torcer (min hilo) con, de cafiamo.  
Torcido do cuerpo — en sus designios. 
Tornar ` a las andadas — a casa — a ver — del campo — por tai ca-

mino. 
Trabajar ` a destajo — al remo —. a, 'pot jornal — con ahinco — con 

on pieles — de dbano—de zapatero— en ei hierro (6 sin la preposicion.j 
— en olicio (de carpjntero) — en plomo— en min proyecto— en inadurarlo 
— por.otro — por la paga — por alcanzar. 

Trabar (unas maderas) con, de otras — en alguna cosa — ( a alguno) per 
la mano. 

Trabarse' de, en las palabras. 
Trabucarse en el concepto—en hablar. 
Traducir`al , en inglds— del. espanol. 
Tract a casa — • a colacion — a Ia mano — ( a alguno) • a la melena —
aI ojo —. al retortero —' a mal lraer — consigo — del campo— • de co- 

mer — (un caballo)del, per el diestro — •en bocas—• en lenguas —(a 
alguno) ` en palabras— en Palmas — ` (el anima) en pens — (una cosa) 

entre manes — * entre ojos — (algo) • per los cabellos —• (la barbs) so-
bre el horn bro—• sobre ojo — sobre at (on vestido). 

Traficar con so empteo—en sombreros. 
Trajinar con mules. 
'i'ras de la cortina (6 tras Is cortina). 
Trasegar (el vino) a sus estbmagos (p no, en sus est6magos, como dire 

Cervdpttea). 
Trasfe.rir 6 otro tiempo — (el derecho) a, en otro. 
Trasferirse al campo — de Ia ciudad. 
•frast'igurarse en angel. 
Trasformar 6 trasformarse en loon. 
Trasladar it so casa — de la tienda. 
Traspasar (el empleo) a otro — a, en uno (su derecho) — con is r  

pads. 
Traspasarse de dolor. 
rraspirar poi toe pores. 
Trasplantar a, en otra region — del cameo. 
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Trasportar a la ciudad — de Ia aides. 
Tr•asportarse a Ia vista (de una pintura) — al, en contemplar — de jti-

bilo. 
Tratar • a ba eta 6 • a la baqueta (a otro) — con alguno — con, de hue-

no 6 mat modo (A alguno) —(a alguno) de bobo—de unacuestion (suede 
f uprimirse la prepo.sirimt. ) — (a uno) * de palabra — do, sobre teologia 
(xuestros escritores del siQlo XVI decian lambien, en una persona 6 en 
,in asunto)—de cobarde (a al guno) — do comprar — en vinos. 

Tratarse con intimidad—de ladrones—de tu— entre amigos—(un ne-
, or'io) por via (de justicia) — sin ceremonia. 

Tributar (respeto) a alguno. 
Triste a los, para los espectadores—de Is, por Ia nueva—en cl sem-

blante. 
Triunfar de bastos — de los enemigos = en Ia porfia. (Cerudntes dice 

de muchas batallas, en [agar de, en muchas batallas ; pero no hai que 
imilar'le.) 

Trocar (una cosa) con, en, por otra. 
Tro czar con alguno (En mi, Calderon, arto I de Mafianas de abril 7 

ma7ro.^—con un canto—contra, en una piedra — ' (No) en barras. 
1 ucrto del ojo (derecho). 
Turbar (a une) en Ia posesion. 
Ufanarse con, de, por su erarquia. 
Ufano con de, per su saber— de, por haber vencido. 
Ultimo (Elj a, en salir — de todos. 
Ultrajar a gritos — con palabras (injuriosas)— * do palabra—en public. 

— por escrito. 
Lncir (los bueyes) al carro — (el carro) con bueyes. 
Ungir con azette — por rei (a a!guno. Los anliguos dijeron tamb!en , 

Ungir en rei a uno.) 
Unico en su clase. 
liniformar (una cosa)5, con otra. 	 ^l 
Union (6n) con, de (dos) personas 
Iinir (una Labia) a, con otra. 
Unirse a los, con los contrarios—en comunidad"—en un designio—en 

parenlesco (con otro) — en pensar — entre si. 
Uno de, entre machos. 

• 	 Untar con, de azeite. 
Usar (crueldad) con alguno (No apruebo que Quintana diga, en los ba-

Ilesteros genoveses.) — de buenas palabras (AGlnnos omilen to preposi-
• bon.) — (de engafios ) con alguno—para, por adorno. 

(Jsurpar (la autoridad) 5, de alguno 
Util a alguno — para tai cosa. 
iltilizarse con, de, en aiguna cosa. (Con es to mdnos seguro.) 
Vacar a los estudios — de las armas. 
Vaciar on la turquesa. 	 - 
Vaciarse del vino — en palabras— por la boca. 
vacilar•en la declaracion — en responder — entre varios pensamientos 

—entre irse 6 quedarse. 
Vacio de sentido. 

• 	 Va"ar por la ciudad. 
varer (ml! reales) • con corta diferencia — con, para con alguno—(una 

moneda Canto) en plata — (Dios a uno) por quisquilloso. ( En esle sentido 
se usa siernpre en imperalivo, segun se cc por los ejemplos cltados en 
In pdg. 258.) 

Valerse de alguno — de ser (noble). 
Yaliente de su persona. 
Valilar it diet reales — en poco — por mucho dinero. 
Vanagloriarse de su destreza — de bailar. 
Variado de colores. 
Variar (un suceso) de otro — de opinion — en los pareceres. 
Vecino a Is, de la iglesia. 
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Velar en, sobre so conducta (pudiera lambicn callarse la preposiclotl.) 
- en pr su seguridad. 

Vellosu en Cl cuerpo. 
Veneer en el corubate -•on tides. 
Vencerse a creerlo - a las, de las reflcziones. 
Vencido de Is razon -do los, por los contrarios. 
Vender al contado - (also) at (mejor) pos'or - • al ramo - • al quitar 

- • de, • par cucnta (do otro)-.en '  par tat precio - (gato) por liebre 
par menudo. 
Vend.erse a los ministros - por amigo - por dinero - por esclavo. 
Vengar (una oreusa) en una perso•ra. 
Vengarso de un agravio-cu si utismo (do la imprudencia) -  ciaA 

nc ar. 
^en;r a Valencia - a alguno (un 'rensamiento)-(pintiparado) 5 algu- 

no - (clavada una cosa) a otra - • a caso - - a composicion - • a cucnio 
-a desnura-•.al main 6• a las mientes - a miseria - •a pelo - -• a 
punto - • a tiempo - • a tierra - a parar - a pasear - con alguno -
• (pi61 con bola - • con la misma eantinela-con un ernp:•no - • con nra. 
las earths - • contra una lei - ( alguno) ' contra sn palabra - do buenos 

' de contrabando-' de torso-do le'jos- • de rnano armada-' de 
moldc-' de perilla -' de perlas- • do prisa-• de rotation -de cazar-
'en carves-' en conocirniento - ' en ello - en libertad (As110 leemos, 

Q un .soena del ludo ui ,!, eu el capit. ,9 de la pane peirnera del Don 
uijole.)-'en la propuesta--en un parecer-en un peosamicnto- algo) 

on voluntad (Las Tres (rases rf'timn-v sna also nnrrcnadn,s. ) - en Matte 
(afro) - par been eamino- par su brden (tierce .los senlido.c, guardando 
cl %rdcn correspondiente, y, obedeciendo a las 6rdencs do alguuo.)- so-
bre una ciudad. 

Venirse • a Buenas -' a un partido - • al suclo - • a tierra -- con 
chanzas. 

Ventaja (do una cosa) a, sobre otra. 
Vet (el flu ) S do una guerra - bajo, on diferente aspecto -'• con, 

• par sus ojos - (las cosas) • de una ojeada - del ojo (izquierdo) - ' por 
brulula- por una ventana - • por vista do ojos - (also ►  por enlre una 
celosia. 

Versado en controversias - en disputar. 
Versar sobre tat materia (la dis ula). 
Verse con alguno - • (un plciw^ con, en, por dos salas - • de, ' en Ic-

tra de nlolde- en un apuro - • on Clio - en an espcjo. 
Verter de una lengna - en otra. 
Vestir 6 vestirse 5 to - letrado- At la moda -con buena ropa-de gala 

- de sus ropas 1 En to tiltimn (rase es In was usual radar la prcpo.vi-
rion, it siernpre decinos, Ves(irse un habit.) - de soda - en habit (de 
•:oncella). 

Vibrar (la lanza) en la mano. 
Viciarse on el juego - on lumar. 
• V iento en pope. 
Vigilar sobre los novicios. 
V iurcular (su gloria) en sus escritos (Vincul6 la gloria de Ins otros d la 

suva . propia, dice N'avarrete, malamenle, seyun opino.) - (los bienes) on 
an familia. 

V indicar (la gloria) a la nation. 
Violentarse a tal hurnillacion - a suplicar - on la conversation - on 

callar. 
Visible a, para sus amigos. 
Vivir a la esquina - al Caballero (de gracia) - • a costa ajena - 5 

gusto - con alguno-con una niala costumbre- con opulencia - con 
pan - • con cl ticm ro-con la, en Is ignorancia do las cocas)-' con, 
' par sus mauos - del sire - del altar- ' do mogo Ion - • de prestado-
de su trabajo - de trabajar - • de, • par milagro - en bnena arnionia 
,con otro) - en to ciudad -ea campanili (de otro)- on la opulencia - 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



DE LA PAFPOSICION. 	 31 17 

ara los snvos — para divrrtirse (Anngae Cntderon dfjn, Vive dnentir, FuP am d,aia obligado set lees,.) — sobrc is haz (de la Sierra) 
Volar al eirlo — por •i sire. 
Volver !alas andadas —. (Volverla) al cuerpo — (el dinero) al amigo 
a is posada — a registrar — (una obra) al , en casteliano—del Latin (al 

cast 11 no)—del campu—(atras) en el eamino. (cl bien) en Mill ( En a to 
se ,+lid,,  leemo ,  en el Don Quijole, que la princess Mieomieouo Sc habia 
♦ uelto en uua particular doncelia, tl, la bac(a en yelmo de Mamhrino. En 
ambos cases 'snprimirt Imo Itoi dia In prepnstrion.) — • en si — (la ora-
ciou) por pasiva—por la senda — por is verd:j,l— • sobre si. 

Volverse contra aiguno- • dr. rabo — (la musics) en sollozos. (alas frts 
ruente es suprnnsr In preposition, p sin ella esid el refran, Volverse is 
musics rexpunsos.) 

Votar a favor (de alguno) — con el preopinante — en el pleito — por su 
arwigu. 

Zabullirse 6 zambullirse en el agua. 	' 
Zafarse de un real negocio — de ir. 
7.ambucarse (fo s.iliar) en alguna parte. 
Zamparse (familiar) cu cl convite. 
Zampuzarse ru rl agua. 
Zap atearse (farnVior; con alguno. 
7.elar sobre to conducla ;de uno. Puede callarse la prepnslcion.) 
Zeloso de sus giorias — en su eucargo — en representar (so papel) —

por su rams — sobre su honra. 
Zozobrar contra, en un escollo— en la torments — por el peso. 
• Zurrar (la badana) a atguno. (Es (rasa familiar.) 

Complelare In lista que precede, con Ia do algunas teases 
on que varia nolaIdein ute el significat?o do los verboc so-
gun la preposition que se les junta; no (auto pars itactr 
ver que nuestros vert,os conocen tamitien este trdnsito de 
signi(icacion, <;ue tan'comnu es a los ingieses (' ), cuanlo 
pars qmv nrdie se e uivoque on Greer, que sicinpre que un 
vert,o rige un rotnt;re 6 un iufiuitivo por medio de diversas 
preposiclunes, es en un mismo a idenico seutido. 

Aeordarse con algano es Ponerse de acuerdo con hl. 
Acortiarse de alguno — Renovar su idea en la memoria. 
Alzars,• con una coca — Ap ropiars.•la. 
Aizarse pars una toga —Levantarse para hacerla, 6 dirigirse bicia ella. 
Audar a vurl:as— Reflir o luchar. 
Andar en vu'.itas — Usar de rodeos, 6 poner diricnitades. 
Animuso.en ins prligros — El que uo se acobarda por verse en elios. 
Anituowt para los prligros— EI que tone valor para acometerlos. 
Aplicarse a un libro — Estudiarlo con •flcazia. 
Aplicarse on libro — Adjudicarseio 6 tomarlo para si. 
Aporlar ii Cadiz — Llegar a aquel puerto sin designio y porestravfo. 
Aportar en Cadiz — Totuar puerto alli corn eseala 6 fin do Is nave-

gaclun. 
Apresurarse a responder — No tardar en responder. 
Apresurarse en responder— Dar una respuesla precipitadamcnie-
Apretar a algutlu — Estrecharle. 

. Vt5ase sobre esto is nota L del nn. 
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Apretar con alguno — Embestirle. 
Asir a uno la mano — Cogersela Para saludarle, 6 espresar scita  

mente cl contento. 
Asir a uno de la mano — Tenerle Para que no taiga, o se escape. 
Bober de un vaso — Beber parte del lieor quo conticne. 
Beber on un vaso — Usar de el Para beber parte 6 ei todo de  

tenido. 
Caer a la plaza — Toner una casa salida o vistas a la plaza. 
Caer on is plaza — Dar una caida on ells. 
Caer de la gracia do alguno — Perder su favor 
Caer en graeia a alguno — Ser de su agrado. 
Capitular al gobernador— Hacerle cargos. 
Capitular con el gobernador — Hacer algun ajuste 6 convenio con el. 
Cargar con alguno — Liovarsele. 
Cargar sobre alguno — Importunarle. 
Cerrar a alguno— Impedirle que salga de on cuarto 6 cnalquier ot'° 

paraje determinado. 
Cerrar con alguno — Acometerle con furia. 
Compadecerse do la pobreza — Tones companion del pobre. 
Compadecerse con Ia pobreza — Avenirse con ella. 
Comprometerse con uno — Quedar en riesgo do romper las relation, 

de amis[ad que tenemos con alguno, 6 espueslos a desaventrnos con el. 
Comprorneterse en uno — Poner en inanos de otro nuestra volunta,l 

respecto de algun asunto, sujelandonos a conformarnos con su voto o 
decision. 

Comunicar a uno la resolution — Participarscia. 
Cornunicar con uno la resolution — Consultarla con 61. 
Con tar una cosa — Referirla. 
Costar con una cosy-Con iar conseguirla, 6 suponerla csistente pcsra 

algun fin. 
Contar a on sugeto — Ilacerle la relation to algo. 
Contar con on sugeto— Hacer memoria do rl, lenerle presenle Para at_ 

guna cosa, 6 estar se qzeros do su cooperation o favor. 
Convenir 6 uno — Serle util. 
'Convenir con uno — Ser do su dictamen, 6 quedar acorde con 6l sobre 

alguna cosa. 
Correr 6 alguno — Perseguirlc, 6 abochornarle. 
Correr con alguno—Tenor lrato 6 intiutidad con e1. 
Cutnplir con uno — Obsequiarle como corresponds. 
Cumplir por uno — dater aiguna espresion en nombre de otro. 	, 
Dar a comer se use respecio de Las personas coneidadas p traldudo-

se solo de una perie de !a counida, v. q. Le dio 6 corner on buen plato. 
Dar do comer, respecto de los dependienles, o de los quo pagan la 

eorrtida; 6 tarnbien re^pecto de los cnnridados, cuando se coanprendc 
la lotalidad de los plalos quo -la componen. EvIo se note en Las trrs 
(rases quo siguen, Le da de coiner; Aqui so da de corner; Le dio de co_ 
mer una olla y un prineipio, con to quo denotaaios quo 4 esto se redo_ 
jo loda la comida.  

Dar algo — Donarlo. 
Dar con algo—Encontrarlo, 6 pegar contra ello. 
Dar on algo — Empefiarse on alguna Cosa, y accrtar con 6 incurrir en 

ella. 
Dar por also — Encaprioharse on una toss. 
Dar on aviso 6 tiempo — Darlo oportunamente. 
Dar on aviso con tiempo — Dario con la anticipation convenicrde. 
Dar credito — Creer. 
Dar a credito— Fiar. 
Dar a uno — Donarle algo. 
Dar sobre uno — Acometerle. 
Dar la mano — Estenderia para ayudar 6 prestar ausilio. 
Dar de mano—Dejar 6 abandonar. 
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bar en manos— Cacr en las garras de alguno. 
'liar con ci pi6 — Tralar con desprecio. 

..,Dar per cI ptc —Derribar 6 destruir complelamente. 
Dar un bajfo—Deeaer de forLuna. 
Dar en tin bajio — Tropezar la nave en un banco de arena. 
Dar fin u cabo a una cosa— Acabarla, perfeccionarla. 
Dar tin 6 cabo de una cosa — Destruirla. 
Deber ir a Madrid — Tener una precision de hacer el viaje. 
Deber de ir a Madrid — Haber una probabilidad de ir. 
Declararse a alguno—Descubrirle una cosa reservada. 
Declararse por alguno— Favorecerle. 
Dejar hacer algo — No estorbar que se bags. 
Dejar de hater al go — No hacerlo. 
Desconocido (Ser) a sus bienhechores — Series ingrato. 
Desconocido (Ser) de sus bienhcchores—No conocerle estos, 6 rehus;:r 

ya cl favorecerle. 
Descsperar a alguno — Impacientarle. 
Desesperar do alguno — Desconflar que mejore fisica 6 moralmente. 
Deshacerse alguna cosa — Lle-ar a su destruction. 
i)cshacerse do alguna cosa — Rosap ropiarse do ella. 
Deshacerse por alguna Cosa — Apeleeerla con ansia. 
Detenerse con las menudencias — Pararse por no saber descmbaraearsc 

do ellas. 
Detenerse en las menndcncias — Ser difuso en espiicarlas. 
Disponer sus alhajas — Ordenarlas 6 preIiararlas. 
Disponer de sus aihajas— Enajenarlas; 6 repartirias. 
Divertirse a contar — Distraerse a contar. 
[)ivertir en contar — Tenor gusto en contar. 
Doblar A alguno — Inclinarle 6 inducirle a alguna cosa. 
Doblar por alguno—Tocar las tarn panas porque ha muvr!n. 
Dormir en una empress — Manejarla con drscuido y tlojei ad. 
Dormir sobre una empresa -- Rellexionarla con delencion. 
Echar tierra a una cosa — Ocultarla. 
Echar on ghnero en tierra — Desembarearlo. 
Echar on edificio por tierra—Arruinarlo. 
Echar un libro por Berra— Menospreciarlo. 
Eniender una cosa — Comprenderla. 
Entender eta una cosa — Ocuparse en ella, 6 manejarin. 
Entender do un negocio — Ser inleligentc en 61. 
En tender en un negocio—Manejarlo. 
Entrar alguno — Introducirse uno en alguna parte. 
Entrar a alguno—Tralar do persuadirie. 
Entrar con aiguno—Tratar con el, 6 entrar ep su compainia. 
Entregarse al dinero — AIIcionarse 161. 
Entregarse del dincro — Recibirlo 6 encautarse do 61. 
Escapar a buenas — Escapar sin replicar ni opener resistencia. 
Escapar do buenas — Salir de aigun grande apricto. 
Estar a alguna cosa — Responder do ella. 
Estar en alguna cosa — Quedar enterado, 6 prrsuadido de ella. 
Estar sobre alguna cosa — Instar so despacho 6 ejecucion. 
Estar a Lodo — Estar preparado pars cualquier evenlo. 
Estar en torso — Atender a lorlas las cosas. 
Estar con cuidado — Estar aterta, 6 inquieto. 
Estar de cuidado — Estar enfermo de peligro 
Estar en sf — Estar con plena advertencia. 
Estar sobre Si — Estar orgulloso. 
Estar con alguno — See de su opinion, 6 estar en su compania. 
Estar por alguno— Favorecerte. 
Estar en bacer alguna cosa — Estar resuelto 6 dispuesto a haccris. 
Estar para hacer alguna toss — Eslar inmediato a ejec,,tarla. 
Estar por hater alguna Cosa — Estar mui inclinado a hacerla. 
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Estar alguna Cosa por pacer — No estar hecha. - 
Estar de presidente — Ser presidente. 
Estar por presidente— Presidir como sustitulo. 
Estar satisfecito del dinero -- Hallarjo cabal, 6 quedar pagado de to qi e  

a uno le debian. 
Estar satisfectho con el 6 por el dinero — Estar ufano por poseer grandee 

riq uezas. 
Estimular a nno a Ta empresa — Haccrrsela acometer. 
Estimular a uno en Ia empresa — Animarle a quo sign en ella despuet 

de principiada. 
Estrecharse a alguno— Unirse intimamente con al, 6 ganarle. 
Estrecharse con alruno— Hablarle con empeno. 
Gustar un plato — °Probarlo 6 catarlo. 
Gustar de un plato — Tener gusto en comerlo. 
Racer conflanza 5 una persona —Comunicarle un secreto. 
Racer conlianza de una persona — Fiarse de ella. 
Hacer a uno hablar Ia verdad — Obligarle it decirla. 
Racer a uno a hablar .verdad — Acostumbrarle a decirla. 
Hacer una cosa con tiempo — Prevenirse a hacerla, para que no nos 

falte el liempo de ejecutaria. 
facer una cosa en tiempo—Hacerla con oportunidad, a prop6sito. 
Hacerse a una Cosa — Acomodarse, 6 acostumbrarse a ella. 
Hacerse con una cosa — Adquirirla, 6 lograrla. 
Hacerse de una cosa — Surlirse 6 proveerse do ella. 
flacerse para una cosa — Hacerse pars tal fin. 
llallarse algo—Encontrarlo. 
Hallarse con algo — Tenerlo. 
ln;crir un peral de un manzano—Tomar de este el ingerto para el 

peral. 
Iugerir un peral en un manzano—Poner el ingerto del primero en el 

manzano. 
Ir con alguno—Ir en sit coropaitia, ser de su opinion, estar de su parte. 

6 escucharle. 
Ir sobre alguno — Acometerle. 
Ir por algo — Ir it buscarlo, 6 a tomarlo. 
Ir sobre algo — Seguir ahincadamente un negocio. 
Ladearse a alguno — Inclitiarse a su opinion o parttdo. 
Ladearse con alguno — Empezar a enemistarse con el. 
Mayor de edad— El que Liene Ia senalada para satir de tutela 6 curs_ 

duria. 
Mayor en edad — El que liene mas aiios que otro. 
Padccer Is gota — Cuando Ia enfermedad es actual. 
Padecer de gota — Cuando es habitual. 
Participar una cosa — Noticiarla. 
Particip ar de una cosa — Tenor parte en ella. 
Pasar do cruel — Ser cruel con esceso. 
Pasar por cruel — Ser tenido por tat. 
Pedir con o de justicia — Toner razon pars pedir algo. 
Pedir en justicia — Acudir at juez con alguna demands. 
Pisar con valentia 	Pisar con valor. 	 .. 
Pisar de valentia — Andar con arrogancia. 
Poner una cosa en tierra—De'arla en el suclo. 
Poser una cosa por tierra — Menusitreciarla. 
Ponencon cuidado —Colocar con uenlo. 	 • 
Poser en cuidado — Alarmar 6 sobresallar. 
Preguntar a uno—Interrogarle. 
Preguntar por uno — Pedir noticias de su salud, estado 6 paradero. 
Prevenirse a 6 para un lance— Dispo verse Para cuando Ilegue. 
Prevenirse en un lance—Totnar codas las preeauciones cuando estamos 

en el. 
Proceder a Ia votacion — Principiarla. 
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Proreder en 1' votacion — Continuarla. 
)'ropasarse it Las injuries — Llegar a injuriarse. 
Prot asars.- eu as u, j urias — Esectlerse en las mismas Injurtas. 

1Q
uedar en hacer una cosa — t'rometer haeerta. 
uedar una cosa pur hater—no estar todavia hecha. 
epararsc cuu la artilleria — DeG•uderse con Gila. 

Repararse de la artille-ria — Ponerse a cubierl do sus tiros. 
Responder una Cosa — Dar una respuesta. 
Responder de mta cosa — Salir liadur de ella. 
Saber it cocina — Tener algo el aspectc u olor de cocina. 
Saber tie cocina — Tener conocnurento do los gulsos. 
Salir con una empress —Llevarla it been cabo. 
-Salir de una empress —tro terser ya parse en ells. 
Salir it Ia Prueba - -Ofrecerse it darts. 
Salir con la pru_ba—Darla de un ntodo satisfactorlo.  
Salir de In prue•ba — Coneluirla bien 6 anal. 
Salir a su padre — Parecerse it el. 
Salir con su padre — Ir -on a 1. 
Salir de su padre—Salir de Is patria potestad. 
Satin por su padre — Abonarle, 6 scr su tiador. 
Salir regidor — Ser nouebrado regidor. 
Salir do regidur — Dejar do serlo 
Salir con una mercancia — Preseniarse con ella inesperadamenLe. 
Salir de una mereancia — Deshace•rse de ella o venderla. 
Ser con aiguno— Tralar, Itablsr 6 opinar con M. 
Ser de alguno — Se•guir sit partido. 
Ser pare alguno — Estar destivada Ia cosa para t 1. 
Sen parte en alguna cosa — Tener inOgjo en que se bags. 
Ser parte pars alguna cosa — Servir para ago. 
Tener aninto de hater una cosa—Formar prop6sito de hacerla. 
Tyner animo pare hacer una cosa — Hallarse con valor para ejecutarla. 
Tener consigo — Llevar eneinta , 6 Letter en su compahia. 
Teter pare si — Estar persuadido. 
letter cuenta con una persona -- t:uardarle consideration 6 respeto. 
Tenor cuenta de una persona —Ctadarla, 6 ciestodiarla. 
Touter con cuidado una cuss — Tene•rla vii las manos cuidadosamente. 
letter en cuidado una cosa — Estar alerta y en vigilancia por razors de 

ells. 
Tenor de hacer algo— Nanifestar Ia intention rte hacerlo. 
Tenor que hater ago— Haberlo de hacer pur precision. 
Tirar Is espada = Arrojarla. 
Tirar de Ia espada — Descnvainarla. 
Tocar una cosa —Ejercitar en ella cl senlido del tacto. 
Tocar it una cosa — Liegarse it ella. !Eta hose se etnplea was de oret.-

narin pa' a [as pe•nposirionev Itognlivas, 
Topar con una cosa — Encontrarla. 6 tropezar con ella. 
Topar en una cosa 'Frase rnrti tab.)— Consistir 6 estribar en ella. 
Trabartle de palabras — Rt-idr do palabra. 
Trabarms en las palabras — Tarlamudear 6 rozarse en el labia. 
Tratar de vines — Hablar sobre vinos. 
Tratar in winos — Comerciar en este ealdo. 
Vender al contado— Vender it dim ,ro conlante. 
Vender de conlado— Vender al iustante. 
Venir it Ia cindad —Trasladarse it ella. 
Venir sobre Ia Ciudad — Acomen•rla. 
Verse un pleito con dos salas — %'trio reunidos los ministros tie c!n' 

ealas. 
Verse on plebo en 6 por dos sales — Verlo en las dos sucesivamenic. 
Volvrr a Ia razon — Rocobrar el join. 
Volver por Ia razon — Defender Io justo. 
Volver ea razon do tal cosa — Ite,cresar per sal motivo. 

I i. 
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Esplicados ya los usos de cada una de las l reposicione s 
 y los que tienen las mismas en la larga serie de modismos,, 

que precede, resta decir, que no solo saelen pedir la de-' 
terminada preposicion de los verbos que en este capitul o 

 van espresados, los adjetivos que con ellos guardan re!a_ 
cion, sino tambien los sustantivos verbalgis suyos, sobre 
todo si estan acompanados dd algun adjetivo posesivo; en 
cuyo caso equivale la frase at verbo tenor a otro semejante 
eon el relativo. Mi aficion a las tetras; Tn aptitud para 
Las arias; Sn dominio en 6 sobre aquella provincia, es  
to propio pie decir, La aficion quo go ten go a las tetras; 
La aptitud que €6 posecs para las armas; El dominio 
quo el r;erce on 6 sobre aquella provincia. Por este prin-, 
cipio dijo Jovellanos (pagina 449 del tomo sesto), 1Vace de 
una fuerte sensibilidad de su corazon a la importan-
cia de las verdades etc. La misma elipsis se comete a vezes.. 
aun precediendo at nombre el articulo definido, v. g. El 
anhelo por sobresalir le alucin6, es decir, El anhelo 
quo tenia por sobresalir, etc. Tambien puede.11evar el' 
sustanlivo aislado la preposicion propia del verbo de q ue 

 se deriva, v. g. Le math en venganza del insulto que'l' 
habia recibido, esto es, por vengarse del insulto etc_ Pe- 
ro en la materia de quo estamos tratando, no es donde me-"` 
nos aparecen las incousecuencias del uso, pues Si bien los 
derivados en on de verbos activos, Como i,nitacion, lee- I 
cion, persuasion, toman en general la de llevando despues.' 
de si uns especie de genitivo de posesion, los hai que re-: 
tienen el regimen do los verbos de quo se derivan, v. g. 
La atencion a los negocios; La preparacion para la ba- 
talla. En algunos nombres, que no son veri:ales 6 indican 
algun afecto, se dice indistintamgnte, El ainor 4 la 6 de 
la patria; El terror a la 6 de la muerte; El anhelo de,I 
6 por enriquecerse; pero on otros no Lal was que un mode 
de espresarse, v. g. La aficion d la caza; El carino a sti 
hermana; El deseo de la gloria. 

En cuanto a la sintCxis de las preposiciones, pueden es-': 
Las regir un nornbre, un verbo on el modo infinitivo, o un 
adverbio, precediendo inmediatamente a la parte de la ora- 
cion que rigen, v. g. Iba a Toledo; Cansado de esperar; 
Desde alli; Hasta dentro; Lo vende por mas 6 por me—
nos. Suelen trasponerlas, cometiendo la figura hip6rba- 
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ton, los buenos autores como por gala, cuando dicen, Se 
at blanco que tiras, en vez de, Se el blanco a que tirasi 
Era cosa de ver con la prestcza que los acosnetia, esto 
es, la presteza con que los acometia. Y Carvajal use es-
ta misma inversion en el Salmo 95: 

A qui6n babr5 que mi inocencia fie? 

en vez de, Quien habra all que nil inocenciafie? Per est< , 
 rio puede hacerse en as condbrnacioi:es en que resulla all;u-

na anfibologia, si separamos la preposicion del nombre quc 
afecta, como cuando Jovellanos thee: Siendo insufrciente 
el Tondo senalado para tan grandee e^npresas. La menle 
del escritor se dirioia en etc caso a la'insuficiencia de los 
Tondos para el objeto, y debio For to misnmo adoptar este 
otro giro: Siendo insglciente para tan grandes empresas 
elfondo sena(ado; 6 bier„ Siendo el fo"ndo srnalado in-
s?uficien(e para tan grandes empresas. Todavia choca mas 
con las reglas do in perspicuidad'aquel pasoje de Quintana, 
bacia el fin de la Vida del Gran Capitan: Que trataba se-
cretamente con el papa, para pasando a Italia tomar el 
cargo de general de la Iglesia. Tengo mui presence que 
no hizo en esto mas que imitar i ❑ urtado de Mendoza en e! 
libro I de la Guerra de Granada: Para juntandose con 
Farax entrar en el Alhambra. Pero dificilmente podre per-
suadirme de que ninguno de nuestros mejores escritores, 
ni de los antiguos ni de los modernos, deha ser imitado en 
Jo que conocidamente cometio un descuido, 6 falt6 a las re-
gins de la buena locucion. Este lunar quedaria claro, colo-
cando las palabras asi : Para entrar en cl Alhambra jun-
tandose con Farax, 6 hen, despues de habersejuntado 
con Farax, si queria.denotar que el juntarse con Farax 
debia preceder a Ia entrada en el Alhambra; to cual esta 
ahora espresado con alguna oscuridad en el testo do Men-
doza. Por to que toca al pasaje de Quintana, yo lo variaria 
de esta manera : Que trataba secretamente con el sumo 
pontiflce, para tomar el cargo de general de la Iglcsia, 
pasando a Italia; con to cual, ademas de ballarse la pre-
posicion junto al infinitivo que rive, se evitaria la desa-
gradable concurrencia de cuatro silabas pa y de nueve aes 
continuadas en cl pequeiio trozo de, el papa, para pa-
sando a Italia. 
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Van fuera do la regla que acahamos de establecer, las'm 
frases en quo dos preposiciones diversas rigen un mismo 
nombre G verbo, pues entunces la una no puede dejar d e 

 ballarse algo lejos del regido. Esta construccion, que es 
 mui frecuente en ingles, y algunos reputaran por un angli_ 

cismo, ha logrado feliz cabida en varios lugares de Las obras 
do Jovellanos, de quien son los siguientes : No eran en 
realidad mas que providencias momentdneas exigida s  
por y acoanodadas at estado actual de la nation; Todo 
to cual fue consultado a y obtuvo la aprobacion de la 
Junta suprema. Y audque on of senundo ejemplo es for-
zada la construccion, pues estaria mejor, Todo to cual f'ue 
consultado a la Junta suprenza y obtuvo su aprobacion; 
todavia es mas violenta cuando dice, La razon de entradas 
en y salidas do la tesoreria.  

Por evitar este modismo, se incurre frecuentemente en 
el vicio de hater que una misma preposition sirva para dos> 
verbos que piden diverso regimen, -segun se advierte en Las 
definiciones que da el Diceionario de Ia Academia de L'n-
-arzar y Literero. En la primera leemos, Poner 6 cubrir e 
de zarzas; y en la segunda , El que guia y cuida de la 
litera. Debiera decirso en buena sintaxis, Poner zarzas o 
cubrir con ellas, y, El que guia la litera y cuida de 
ella. Este descuido so ha escapado mas de una vez a Val- 
buena en su Diccionario Latino-esponol; asi es que dice 
en el articulo Appendix, Todo aquello que depende col- 
gando y ester asido a otra cosa; en Lugar de, Todo aque-
llo que depends colgando do otra cosa y ester asido a 
ella. A Bellatrix to traduce tam men, La que gusta y es 
propia para la guerra, on vez de, La que gusta de la 
guerra y es propia para ella. De consiguiente ]as locu- .-
ciones, Dos vezes ha entrado y salido de Espana; No 
quiere depeszder ni sujetarse a nadie, podrin disimularse 
on la incorreccion del habla familiar; Pero nunca las 
pleas quien estudie to que escribe. 

A vezes van juntas dos prepisiciones, cle modo quo el I 
verbo o nombre lieva, a mas do la usual, otra que no le 
corresponds, por ser la locution eliptica, coma, Quitar de 
en medio, es decir, del sitio 6 paraje quo ester en 7nedio; 
Sacar de entre las penas, es decir, Sacar del espacio o 
terreno que hai entre las penas; Tenor por de poco seso 
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a alquno, esto es, por hombre de poco seso, o, per dofa-
do de poco seso. Si las frases no son elipticas, la una de Ias 
preposicioiles no desempefia el officio de tat, sino el de algu-
na otra parte de la oration, como en, Hasta para hablar 
es menester licencia, donde evidenternente ocupa hasta 
el lugar de Ia conjuncion aun; y cuando dijo Jovellanos, 

Mientras corre 
Por sobre nuestras vidas, aguijada, 

en vez de, per encima, usd a sobre come adverbio y no co-
mo preposicion. 

Tambien hai que apelar a la elipsis, siempre que se re-
tinen las preposiciones para y con, cuando bastaria on ri-
gor cualquiera• de las dos. Diciendo, Hacer mcritos Para 
con alguno, entendemos, Hacer meritos para congra-
ciarse con alquno; Tenia macho valimiento para con el 
rei, esto es, para entrar a hablar 6 traaar con el rei. 
Bajo y tras suelen tambien Ilevar la preposition de sin una 
necesidad conocida, come, Padeciu bajo del poder de 
Poncio Pilato; Sc escondia tras do la tapia. Pero cuan-
do toman la de ante si, con 10 que se forman los adverbios 
debajo y detras, se hate precise repefir despues la misma 
preposition "asi, debajo del poder, detras de la tapia; y 
ningun inconveniente hai on decir, bajo el poder, tras la 
tapia. Algunos anaden tambien la preposicion de despues 
ale la hasta en las frases hasta ahora y hasta aqui; to que 
debt mirarse como un provincialismo. —La preposicion 
acerca no puede existir on el discurso sin que vaya despues 
Ia tie; por lo que siempre las he colocado juntas, pugs no 
forman propiamente mas quo una diction, no obstante quo 
se escriben separadas. 

Al paso que todos estos ejemplos nos presentan una re-
.dundancia do preposiciones, Lai otros on que ninguna apa-
rece, a pesar (to ser indispensable para la recta constiuc-
cion : modismo que homes imitado de lus griegos, los cua-
les omitian a cada paso la prepositionx%.-a. Esta elipsis era 
soul usada de nuestros mayores, corno cuando refiere 4la-
riana tFlisfor. lib. XXVI, cap. d8) que el rei do Calicut 
recibk ;i Gama en un estrado, vestido de una ropa de 
algodon blanca.... (falta con) Cos brazos s, piernas des-
nudos a la costsisnbre c1e la tierra, pero con ajorcas de 
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oro. Y (conj la lama baja arrelnetio contra el prisnero 
 fraile, slice Cervantes. Gongora es el escrilor que mas I la 

 prodigado semejante helenismo, como en la cancion, / Que 
de envidiosos monies levantados etc. 

oue en sabrosa ratiga 
vicras muerta la voz, suelto el cabello, 
La blanca hija de la blanca esputna. 

Aqui para espresar ]a preposicion .̂-,'on, Ilubiera sido pre 
preponer el articulo, y decir, Vier" 2s con la voz-rnuerta, 
el cabello suelto. La estrofa siguiente principia, 

Deanuda (en) brazo, (en) el pecho descubietta. 

De los varios pasajes de sus romances qu x:nos oirecen 
modismo, mencionare solo dos: 

Desnuda (en) cl pecho anda ella... . 
(Con) Ambas manos en el remo, 

y (cion) ambos ojos en Ia sierra. 

Hale imitado on esto Saavedra mas que nadie entre los mo. 
dernos, bastando sitar do los muchos ejemplos que se liallan 
en su Moro esposito (composicion que tarde tendra rival en 
nuestro Parnaso), el siguiente cuarteto del romance duo-
decimo : 

En dos filas en pos, a lento paso, 
Cantando Hosana con berrido ronco, 
Veinte monjes, (con) las albas desceCCidas, 
Gruesa Ia panza, (con) el cervivuillo gordo. 

Repitese aqui la trasposicion del articulo, que segun hemos` 
observado •  poco pace, no puede toner lugar, si va espresa 
la preposicion, puesto que no babia mas que an modo de 
decir, con la panza gruesa; circunstancia mui digoa de 
repararse en estas locuciones, y en las que Ilevan un adje-
tivo.  posesivo en lugar del articulo, como en aquel pasaje 
del capit. 49 de Ia parte segunda del Quijote : Quedo el 
maestresala traspasado su corazon; pues si dijeramos, 
su 6 el corazon traspasado, no podria callarse la prepo-
sicion con. 

Coronado 
de pampanos (en) las sienes, 

leemos tambien en Ia oda 28 del tomo tercero de las poe- 
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sias do Melendez, y, Situada (en las) orillas del mar, en 
l a  pagiva 23 de la Vida de Pulgar por Martinez de la Ro-
sa. Es mas frecuente de to que se tree esta elipsis, pues no 
es de otra clase la que cometemos al decir, Asistio (en) el 
enero a la feria; Dorrnir (por) cuatro horas la siesta; 
F,sloi'pidicndolo (por) dos anos; Piensa (en) lo que pa-
ces; Me alegro (de) que venga; Aguarda (a) que abran; 

*Sucedio (en la) vi.cpera de sun Juan; Estarse (con la) 
mano sotre mano; Ponerse (con la) boca arriba o aba-
jo; etc. etc. 

En las series de nombres 6 verbos quo van regidos todos 
por una misma preposition., suele espresarse solo delante 
del primero, v. g. Para sitiar la plaza, bombardearla, 
asallarla y rendirla no empleo mas de seis dias; peso 
repetilnos la preposition, cuando Ia sobrada distancia de 
los diversr.s miembros de la scrie la ha hecho olvidar; o si 
nos proponemos Ilamar la atencion del lector o del oyente 
hacia cads uuo de ellos, coino: En sus palabras, on sus 
miradas, en sus geslos se descubrian las senales del ren-
cor que le lenia y do la venganza que prenzeditaba. 

En los casos en que Ia disyuntiva o enlaza dos nombres, 
dos verbos 6 dos adverbios, conocemos solo por el hecho 
de repetirse la preposition, que son aquellos do dislinto sio 
nificado. Si digo, Le condenaron a deportation 6 des-
tierro, doi a entender que miro comp sinunimas las votes 
deporlacion y deslierro; pues a querer significar dos cas-
tigos diversos, diria, Le condenaron a deportation o i 
presidio. Do igual modo decimos, Hablaba en aleman o 
tudesco; y, Hablaba*en aleman o en ruso, porque ale-
man y tudesco son una misma coca, y no to sop el ale-
man y el ruso. Sobra de consiguiente la segunda preposi-
cion on este pasaje del cap. 54, parte segunda del Quijote: 
Sc habia trasformado en aleman o en tudesco; mientras 
el mismo Cervantes usa do la debida propiedad mas ade-
lante en el cap. 65: Con el corbacho o rebenquo comenso 
a mosquear las espaldas a la chusma, pues to mismo sia 
nifca corbacho que rebenque. 

Para reunir aqui todo lo concerniente a la sintaxis de las 
preposiciones, recordare to que adverti on la pag. -146  so-
bre que solo pueden hallarse despues de ellas las termina-
ciones ml, ti, si, el, ella, ello, nos y nosotros, vos y vos- 
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otrv', si, e/lns y alias de los pronombres; y is ohservacio ;, 
de Ia nisi a p;iina aI•erca do la silaba go parag(irica q^ ;e  
toman lo; case; uhlicuos mi, t;, si, cuaudo los precede l a  
con, de uuelo que se formau las dieciones conmiyo, coati_ 
go . c in.ciylo. 

La prepoi.cion cult" es la unica qua requiere nos dila-
t6mos algo inns retpecto de como rige a los pronomlires 
pees si lieu se co'ocau err cl trio oblicuo, segun suce(Ie 
siempre que se hallan dcspues de las olras preposiciones, 
v. g. Pen.saba entre ml; Uiscurria entre si; La dispute 
giie hai entre mi y ellos, La di/'erencia ester e„tre mi y 
ella; deben escep:iiarse las oracion^'s en que siguen i la 
preposicion'entre dos pronornhres que son supuestos del 
verl^o, como, En/re to y yo to haremos. 7'amlrien se es-
ceptriau agoellas, on que uno solo de los prnnotnbres es de 
In primera ci segunda persona, y va on of tiltiamo lugar. co-
mo s ced.'ria, Si so inNirtiese uno de los e^emplos de arril a 
asi : La it sputa que hai entre ellos y yo; pero Si anihos 
son de In pr;mera y segmida persona, so poneu los dos on 
el easo ol,licuo : La disputa que hizi en/re ti y mi. En-
ticndase esto como una regla gramatical porn to que de!,eria 
Lacer e, Si esta preposicion tuviese que regir eutrarnbos 
pronnin'.^res de Is primera y segunda persona; aunque el 
been escritor prel'riri evilar sit concurso, dando otro giro 
a la oraciun, como : La disputa que hai entre no<otros. 
Pero Si en lug;ir de ins dos pronombres se halls uno solo, 
junto con no susLantivo por mrd:o de aiguna conjuncion, 
precedes siempre el pronomhre en el caso-oblieuo, v. g. 
Pron'o se r-"part rá /a he' encia euutre ti y to hermana, 
pues no cab e decir, cntre to hermana y l,` 

CAPITULO VIII. 

na cis CONJCNCIONES it InrsnJECCIoxae. 

De la cO1!ufc1t„fl. 

Las conjunciones y; que son las do mas frecuente use en-i 
:re las copulativas, y las ixuicas sobre que ocurre algo que 
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advertir, habiendose ya dicho en los capitulos quinto y ses-
to, al tratar do las (rases negat.ivas y del adverbio no, todo 
to concerniente a la conjuncion ni. 

En la i series de muchos numbres o verbos consecutivos 
solo se pone Ia conjuncion y antes del ultin ►o, comp, Los 
cuidados , los tern ores y los sobresaltos. Con todo se es-
presa delante de cads palabra, cuando se los quiere dar mas 
vigor y ener ia, como donde dice Jovellanos : Y no temp 
aizadir, que si toda la Junta sevillana.... y los mismos 
que Ia movieron a insurrection, y sus satelites, y sus 
emisarios, y sus diaristas, y sus trompeteros y jautores 
pudieran ser sinceros, etc. Por el contrario se suprime 
absolutamente, cuando se quiere comunicar movimiento y 
rapidez a la sentencia, como lo ejecutn el mismo autor en 
este Lugar: Pero la menor edad de Carlos II fue derna-
siado agitada, triste, supersticiosa para etc. Por cuanto 
on la Vida de Hernan .Perez del Pulgar se ha propuesto 
su autor imitar el modo de decir vivo y conciso de Ilurtado 
de Mendoza, calla mui de ordinario esta conjuncion, Como 
en los dos pastjes que siguen : Lafortaleza de Salobna, 
escasa de presidio, de mantenimiento, de aqua; Proxi-
ma, Segura, inminente contaba ya s perdida. 

Si dos adjetivos califican a un mismo sustantivo, van 
unidos por Ia conjuncion y, no menos que los numeros car-
dinales (patina -126) cuando ocurren dos juntos, V. g. La 
poblacion consta de cincuenta y seis casas, comodas y 
aseadas. 

Se convierte la y on e, siempre quo Ia . sigue una voz 
que principia por i u hi, quo para Ia pronunciation es lo 
mismo, v. g. La miseria a indigencia; padre a hijo. Jo-
vellanos es uno de los pocos escritores modernos que retie-
non Ia y en estos casos, faltando a Ia eufonia 6 imitando 
a Los antiguos, y asi es que dice, Grande y importanle; 
nula y ilegitima; constitutional y indeleble. — Volese 
que si se halls despues do esta conjuncion una voz que em-
pieza por hie, se retiene Ia y, v. g. destroz,a y hiere; por-
que entonces no principia Ia diction por uua i vocal, sino 
propiamente por ]a y consonante : hiere so pronunciaria to 
mismo, si. se escribiese yore; y por esto hai tantos quo es-
criben hielo, yelo, y hierba, yerba indistintamente. 

La conjuncion que hate en alnunos casos Las vezes de Ia 
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y, precediendo siempre en ellos a in negation no, V. g . 
Conrrzigo Las ha cic haber, que no con ese pobre viej o . 
En otros es distributiva , como on cl refraut , Al clescala- % 
brado nunca lefalta un trapo, que r((o , que sano. 

Cuando equivale a sine, y so Italia delante do dos nom_ 
bres o dos verbos enlazados por una particula, ya copula-:: , 

 tiva, ya disyuntiva, precede solo at primero. Asi no debe` 
disimularse a Quintana que haya dicho on la introduction 
a la Musa epica casteilana : No pueae producir otro efec-
to que risa 6 que fastidio. 

No es raro callarla, si va delante do un verbo determi-_ 
nado del modo subjuntivo : No quiso le alcan ase; Debia 
esperar venciesesu parlido; en lugar de, No quiso que 
le alcan^ase; Debia esperar glte venciese su partido. 
Es de notar que Si yendo.espresa la conjuncion que, pue-, 
de ei supuesto de la oracion de subjuntivo anteceder 6 s 
guir al verbo, Debia esperar que su partido venciese, o,. 
que venciese su partido; por el hecho de omitirla es ya 
necesaria. Ia postergacion del nominativo, pues estaria mui r 
ma! dicho, Debia esperar- su partido vencjse. Aun ha- 
llinndose el determinado en el modo indicativo, omitio Na-
varrete la particula conjuntiva que en la pig. 55 de la Vi- 
da de Cerucintes : Crego por ellos (que) era uno de los. 
principales caballeros de Espana. 

En cuanto a los varios signifcados do esta conjuncion, me 
remito —al Fundamenlo del vigor y cleflancia.de /a lengua 
castellana, por Garces, parte primera, cap. -16, art. 5, 
anadiendo aquel tan gracioso do colocar esta particula en-
tie un nombre repetido, daudo at segundo la fuerza do tin 
comparativo absoluto o do un superlativo, t,recedidos de 
Ia conjuncion y. Cuando el caballero cicl Bosque dijo a Don 
Quijote (parte primera, cap. -14 ) : fl/is esperanzas rnuer-
tas que muertas, J sus mandavzienios ii desden^s vivos *, 

 que vivos; quiso dar a entendcr, quo sits esperanzas es-
taban muertas y mui muerlas, y quo sus inandamienlos 
y desdenes seguian vivos y mas viros de cala dia. En 
cuyo sentido decimos, peor que poor, quedo que quedo. 

Esta particula es casi. espletiva en muchas' locuciones del 
lenguaje familiar, aunque uo deja do aumentar In fuerza do 
Ia aseveracion. Tales son : Eso si que no In hare yo ; L'a-
ris, esa si que es gran poblacion; Y macho que to se. 
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La etas usada do las particulas disyuntivas es Ia 6, la 
coal se convierte on zi, Si la sigue una voz que empieza por 
o ri ho, v. g. Su ambition 6 su envidia; Por este zi otro 
rnotivo; El dia xi hora. No milita igual razon cuando ter-
mina por o Ia voz que precede a esta conjuucion, porque 
Como hacemos despues do aquella una lijera pausa, el oido 
no pide la variation que en el caso anterior, v decimos, El 
caballo 6 la yegua; Este globo o la Sierra; El primero u 
el 2illimo; pero on ciertas combinaciones' en que es menos 
notable la pausa, ya no disuena que se sustituya Ia 2i, v. 
Con otro u el vvismo fin. — En todos los ejemplos susodi-
chos es la o simlemente disvuntiva; pero en al,uoas lases 
ejerce el olicio de adversativa, v. g. Responded si o no; y 
en otras el do esplicaliva, conio en, Los moriscos o moron 

Ilace ademas de distributiva, como todas las de su clase 
(pig. 96), on to que Ia sustituyen en muchos casos los ad-
verbios atdora ii ora, bien, ya, (pags. 222, 221 y 234), 
y el verlo ser : Bien salga, bien se quede en casa; 'Sea 
que me lo arise, sea que to oleide. 

A mas de las conjunciones senaladas en la pig. 97, hacen 
tambien el oticio de adversativas las locuciones adverbiales, 
A pesar de, con todo eso, no obslante que, por mas que, 
si bfen, sin embargo, etc. V. g. No to conceder/a, aun-
que se lo suplicasen; Comparecio finalinente, por mas 
'que to rehusaba. 

Las particulas adversativas empiezan siempre cliusula 
inciso, v. g. Aunque nopudo venir; Hace buen (ha; pero 
no deja de sentirse elfrio. Sin embargo, no obstante ' 
con todo son las unicas quc pueden jr despues de un nom-
hre o de un verl:o; mas no use suenan tan bien pospuestas 
a los nombres, corno zi los verbos. Me parece por esto algo 
mas analogo a Ia indole del Castellano, Salio sin embargo 
la senfencia-d su favor, que, La sentencia sin embargo 
saliva su favor. Empero, que va ya anticuindose, pue-
de colocarse indiferentemente, aunque es to was ordinaric 
postergarla a los nombres y verbos : Empero no quiso ajus-
tar las gazes: mejor : No quiso empero ajustar las panes. 

Benigna 
Empero del senor Ia sauia diestra 
Acorriorne piadosa, 
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Ito diclio Saavedra on of ro nance sesto del Morn rsposito. 
No sucede Iu uuisnru con of Pero, particula do igual val or  
que esta ntra, la coal tiene que dar priucipiu a la oracion : 
Pro sa detuvo-en el carniuo; pees of decir, Sc detkvo 
pore an el camino, es peculiar de lo; italianos. 

Memos co:ocado ( )a;;. 97 ) a la particula pues entre las 
 causales y entre las ilativas, porque ilenota el tnotivo Qe 

una I)rolwsi ion, V. g. Eslard en/ermo, puns no me as-
cribe; a se refiere, por lo tuenos a cl, como en este ejenrplo: 
Pzces qua tat as at es'aclo de las cocas, tratenzos de apli-
car algun remeclio at mat. Asi es que en sus varioc usos, 
que Sena anus :i eo^rtirruacion, siempre aludimos a los an-
teccdeutes del discurso, y come que apo}anios en ellos nues-
tra estraiieza, ire anla u reconveucion. 

t:n unas locucio:ies Liene Ia tnerza de particula adversati_ 
va, v. g. Penso que, yo le disi;nutaria su atrevi,niento 
pups ahora vera que no ha de abusar tan a las claras de' 
mi bonda d: q^ otras rol^ustece las frases do alirntacion y 
atnenaza, con Pzies no dude Vd. que ha renido; /'ups 
yo to to aseguro; a Pues habia yo de eat/or? En estas 
oraciones de interroganl.e equivale ademas, unas vezes a 
por ventura u ac•aso : Pu 's he de bajarnne yo a suplicar- 
se'o? Otr•as a qua diremos? como: Su persona era estre-
mada; pars su bonriad? y en algunas forma ella so!a,.. 
as,iciada :i otra particula, una pregunta eufatica; V. g. Pups', 
corno ? pars no ? pups que? tt pues? 

Gn Ins cnmpa:'acio:res peed-- lacer Ins officio; de asi, de 
la mis,na manera, v. g. Z Habeis vis/o dos lobos que se 

 It presa? pars no p"leaban con manor encar-,4' 
ni^ainiento los dos co,nbatiente-i per coaseguir la glories:.: 
del triun/o. 

Cuandu se halla al principio de la cl;iusula en el sentido 
general tic i!acion, y no la sigue la.particnla que, suble an-
leponersele alguua diecion : Sot pues de sent r; Lo que su-
cedio ).ue.c, f'ue, etc. Los antiguns lac empezaban por el 
pars con nluclia teas freeueucia quo uusotio;. 

Nolar•c por fin clue ademas de Ins diverso, oficioc que se 
les seiialaron en la Ana ogia, Irai alquna; que iudican uu 
iiemlu), coal's son Caando, despues qua, entri' tame que,. 
lueflo que, m,pnlrns qua, y la {rarlicula que, baciendu las 
vezes de luego que; to cual sucede, cuaudo va entre el 
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-•articip'n pasivo y azguno de los verbos ausillares, v •  g. ce-
r,ado que hobo; Faci.ilada que /e be la lic nc a. Icual. 
; igniticado y use liene on alruilos casos ya que, svgiin que-
;a ai'.vertido en el cap'tulo VI de esta pane, p;ir. 254. 

Cuando dos supue;los del singular unidos por una con-
Jun ciou, enpulativa 6 disyunti , a, rigen al<un verlo, va 
cn plu: al, v en Ia primera persona, si se ha'ta esta entre 
;o; supueslos; a en la segunda, si alguno de los snpuastos 
^nese de la senunda •- no inl^iese uinanno de la primera: 

y yo to hemos visto; 7 n o el podeis arregiar;o. (pig. 

Si las mismas conjunciones (las copnlativas y disyunti-
cas) preceden a los pronomhres mi, ti y si, es necesario 
,lne se interpona alnuua preposition. No puede decirse, 

so Coca a to padre y mi, sino, a lu padre y a nil; ni, 
Lo decia por el presidents o ti, sino, por el presidents o 
par Ii. En los otros pronombres Audi era pasar, La paste 
as ynai/a a to hernia'-o y nosotros; 11 'o  In env o para 
,-I/a ni vosotros; auuque es mas seguro decir, La pane 
tsignarla a fu hermano y a nosotros; No lo-envio para 
llac ni part vovo'ros. ' 

Pueden ser diversos los modos y los tiempos de los ver-
uos enlazados por las conjuncioues, v. g. Quw•ria hablarle. 
q durlando Si conven:a haccrlo, /e dojo pasar; Tuvo que 
ceder el terreno, p,  ro retirandose en been drden. 

A que modo y tiempo ha de it el verbo determinado, 
cnando to precede una particula conditional, to copulative 
:;zee o las frases conjuntivas a fin de que, para que, P0,'-
que etc., ya lo henios establecido en las pigs. -177 a -184 y 
195 a 196. 

De las inteijecciones. 

Estas partictltas, como que forman por si una proposi-
dion eutera, porque incluye c.ida una todo un pensarnien-
to, se co!ocan donde las pile el discurso, sin quo Gaya 
otra coca que advertir sobre sit sintaais, sino que Ia ai. 
siendo esclamacion de dolor 6 de anienaza, puede regir un 
noml ue por niedio de la preposition de. v. g. Al de ,ni! 
( , ue los anti„tuos uiecian lamhien, Al nee!), ,4i de los peca-
dores! Las otras lo mas quo hacen, es poner despues de si 
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en el caso que Ilaman vocativo, a la persona con quien 
babla : Hola, muchachos; Ea, cam.aradas; Silencio, 
pores; Tate, amigo. Basta por tanto toner presente lo c 
acerca de sus signiticados se dijo en la Analonia. 

CAPITULO IX. 

I)EL LB\GU A]E CASTELLANO ACTUAL. 

No ha sido casualidad ni inadvertencia de los autores qn 
han escrito Gramaticas, ci no haber tratado ninguno es 
snateria, sine cuidadoso estudio, nacido del convencimiento' 
de su delicadeza y de sus espinas. Porque las tiene en efecto 
el senalar las pequenas y casi imperceptibles particulari-
dades, que varian la diction de un mismo idioma en dis-
tintas epocas. Con todo yo tengo por demasiado esencial este 
capitulo, comp to indico en el prologo y en ]a nota B, Para 
pasarlo en silencio; y aunque estoi seguro de que lo dejo 
tnui lejos de la perfection que cabe en el y no desconozco, 
me resuelvo a abrir este .camino, no dudando quo otro; 
mas habit quo vo y mas dichoso, tendra la gloria de alla-
narlo y perfeccionarlo. 

La locution consta de palabras y frases : las frases com-
prendeu las imagenes o metaforas, y la estructura de los 
incisos y perioclos. De todo voi a hablar, en cuanto dice 
relation con la lengua espanola. 

De las palabras y frases. 

Dos vicios deben buirse igualmente en toda lengua visa: 
incurren en el uno los quo estau tan aferrados" a los escri-
tores cl;isicos que nos han precedido, quo no creep Pura T 
castiza una voz, si no esta autorizada por ellos; y el otro, 
quo es el mas frecuente, como que se hermana mucho con 
la ignorancia, consiste en adoptar sin discretion nuevos gi-
ros v nuevas vozes, dando a las cosas quo ya conocieron y 
Ilamaron por su nombre nuestros antepasados, aquel con 
que a, nuestros vecinos los place designarlas ahora. Para 
hablar con pureza el castellano, conviene evitar uno y.otro 
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oscollo; y pues nuestra lengua debe a la latina gran parte 
do su riqueza, do ella pueden tomarse las palabras do que 
tuvieremos una al,soluta necesidad, acomoddudolas a Ia in-
flexion y genio del espalol, esto es, parce detorta, segun 
-proviene Horacio. Con menos rezelo pueden adoptarse las 

alabras que^lara las ciencias y artesse requieran, o Layan 
mpleado ya los escritores de otras naciones, sacadas de ]a 

tlengua griega, que es el deposito universal de las nomen-
'claturas tecnicas; peso hemos de ser sumamente cantos en 
todo to que recibimos de los franceses, ya porque la indole 
le la suya es, sin parecerlo, mui diversa de Ia de nuestra 
lengua; ya porque el rote con los de esta nacion y la con-
tinua lectura de sus libros no pueden menos de Ilenarnos 
la cabeza de sus idiotismos, Laciendonos olvidar los nues-
tros. En todo hemos no obstante de someternos a Ia lei 
irresistible del uso, entondiendo por tat la autoridad de los 
escritores mas distinguidos. 

Con arreglo a estas maximas, quo me parecen indispu-
tables, asignare las principoles diferencias entre las pala-
bras y frases de nuestro lenauaje corriente y el de los au-
lores del siglo XVI, para que se vea, que si bien debemos 
estudiarlos, como dechados de saber y de sonoridad en la 
locucion, no nos es permitido copiarlos tan servilmente, 
que pretendamos oponernos a las novedades, que en las 
lenguas, como en todo, ha causado el trascurso de dos si-
abs. Creo que estas diferencias pueden clasificarse del modo 
siguiente. 

I I Vozes y frases del siglo XVI que estan anticuadas at 
presente, conio A!untar, Cabo (por capitan o jefe mili-
tar), crecer (por aumentar) , holganza, magi2er, obse-
quias, placenae, sola.a, topar, tristura, dar a saco, pa-
rar mientes, pararsefeo, ponerse de hinojos; y mucbisi-
mos verbales on miento, como alegramiento, azotamiento, 
cansamiento, callanziento, cicatrizamiento, cortamien-
to, matamiento, mudamiento, pleiteamiento, etc. etc. 
A esta misma clase Ilan do referirse muclios verhos que 
Ilevaban entonces antepuesta la partfcula componente a, la 
coal so omite aliora, conio Abajar, abastar, adamar, alim-
piar, allenar, amatar, amenguar, asosegar, atapar; y 
]as dicciones quo no rolienen su anligua acepcion , como 
haber, que ya no sipuilica tenor, sino on pocos y determi- 
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nados casos; ser, que equivalia muchas vezes a vivir, v. g.  ' 
Si Homero fuera en estos tiempos, en. lugar de, si vi_ 
viera; ir o andar, que valian en algunas ocasiones tanto 
como estar, v. g. For ir tan llena de leccion y docirina, 
dice Cervantes de Salazar, y Velazquez de Velasco en la 
Lena, he que el corazon anda (por ester) llwo; y el ver-
brr necesitar, quo era activo y significaba to mismo que 
nuestro obligar, en cuyo sentido to tengo por anticuadisi-
mo, Si bien la Academia no to reconoce por tal. = Donde, 
como adverbio de lugar, solo denota aquel en que ester o se 
bace algo, mientras en to antiguo significaba ademas el de 
que procedia, 6 al que se encaminaba alguna cosa; y aun 
suplia comunmente a los relativos, v. g. Los ejemplos por 
donde los hombres deben gobernar.su conducla.—Cuyo  
no lo usarnos en las preguntas, y pocas vezes como relativo, 
prefiriendo decir, De quien, del cual, de el , etc. 

No se entienda que apruebo la calilicacion de anticnadas 
que se da a las palabras de use poco frecuente, porque ra-
ra vez ocurre bablar de la$ cosas que si;nifican; y a ]as que 
no tienen un equivalente en la actualidad. Son do ]as pri-
meras Bohordar, burdegano, calamorrar, cripla, cris-
mar, crisuela, cuare.smar, jubeteria, judicativo, etc.; y 
de las segundas Allende, amblador, aparatoso, aplebeyar, 
nrrufaldado, badajear, cadanal, cadanero, edlcedra, 
eondesil, conf'esante (el que se conliesa), confidtil, con-
sejable, conservero, consumitivo, consuntivo, convoca-
dero, cosible, cuartamenfe, descerebrar, desplumadu-
ra , enlabiar, ensenadero , espectable, escomulga2niento 
(que es el acto de echar la escomunion), eviterno, falau-
cia , grillar (por cantar los grillos), hojecer, insuflar (por 
inspirar en el animo Una Cosa), misar, orfebre, orfebreria, 
y muchas otras, que Ilevan en el Diccionario el signo do 
anticuadas. - 

11 ,  Muchas oozes que usaron nuestros buenos escri-
tores, serian hoi miradas justamente como verdaderos ga-
licismos : tales son Afamado (por hambriento), asaz, 
atender (por esperar), averar, aviso (por dictamen o pa-
recer), caporal (por cabo de escuadra), contrada (por 
pais), defender (per prohibir), domaje (por dano), en-
samble, entrelener (por ananiener), habillado (por ves-
tido), hater el amor (por enamorar), letra (por carta), 
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eter (por poner) , nombre (por nuimero) , otramente , 
prochar, reproche, sujeto (por asunto) , tirar (por sa-
ar), etc. etc. 

Algunas, aunque no fueron desconocidas a nuestros ma-
yores, Bran tan raras entre ellos como frecuentes on el ha-
Wa moderns; a cuyo ni mero pertenecen Abocarse, aliado, 
atribucion, beneficencia, clientela, confederado, chocan-
te, chocar, ensayo , fascinar, inerme, lealtad (por fide-
lidad), morbidez, municipal, pisaverde, posicion (per 
situation), sociabilidad, veleidad, etc. 

Algunas que entre ellos no to eran, son familiares, y aun 
bajas para nosotros, coma bacin per bacia 6 barreno, ore-
ja por oido. Regoldar fue usado por los mejores escritores 
del tiempo de Cervantes, si biers este to calificC (Don Qui-
jote, parte seaunda, capit. 25) de uno de los mas topes 
vocablos que tiene la lengua castellana; y a ml como tat 
me suena, no obstante que la Academia no to reputa por 
del estilo bajo, ni sun del familar, y quo Garces en el pro-
logo at tomo segundo del Fundamento del vigor y elegan-
cia de la lengua castellana, se empena on `indicarlo de 
toda nota de bajeza 6 malsonancia. 

Otras han tornado un significado distinto del que antes 
tenian, como Arenga, arengar, auspicio (cuando to usa-
mos por reco,nendacion), bolsa (por lonja), cortejar, 
cortejo, despacho official, destino (por el eznpleo que uno 
tiene, o la suerte que le ha cabido) , encadenamiento de 
los sucesos, entrevista (por conferencia), epoca, noticia 
de officio, patriota, etc. Algunas de estas'vozes; y aun de 
las verdaderamente anticuadas, esten en use todavia, bajo 
su signification primitiva, on varios pueblos y entre ciertas 
gentes de Castilla la vieja. 

III ,  Ilai dicciones y frases enteramente nuevas, las cua-
les no debemos ya escluir del tesoro de la lengua. Tales'son 
Accion (de guerra), bello-sexo, bilocar, bilocarse, ce-
namerienda, desmoralizar, divergencia, exaltado (per 
acalorado en las opiniones), fraque, funcion (per fies-
ta) , funcionario, garantia, garantir, inmoral, inlriga, 
organizar (por ordenar), paralizar, patriotisnzo, peti-
mnetre, presidir (por intervener coino parte principal) , 
quincalla, quinquillero, rango, trasporte (per rapto), y 
muchas mas, que seria sobrado largo referir. Otro tanto 

1% 
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debe decirse de las frases i propdsito, a pesar de, eni 
se en, etc. etc. 

No ignoro que algunos autores repugnan emplear muc 
de estas vozes y frases, las cuales habiendo sido prohijad as 

 por otros de primers nota y per el uso general, gozan ya de 
una indisputable ciudadania. Y i,quien sabe Si obtendri n 

 algun dia del mismo modo carta de naturaleza Asamblea 
coqueta, detalle, esvelta, motion, municipalidad, na' 
cionalizar etc., palabras que andan hoi como vergonzante s 

 at apoyo de uno que otro escritor; 6 si se esparciran por 
 todo el suelo espaiiol Ayar, adfarrazar, cenojiles, curia_ 

na, a infinitas mas, que estan circunscritas ahora al e s_ 
trecho ambito de una provincial De este modo hemos visto 
que panal (por el esponjado 6 azucarillo) era cuarenta 
anos atras provincial de Andalucia, y no solo ester at presen-
te admitido en Madrid, sino que ha hallado ya cabida en el 
Diccionario de la Academia. 

Es tambien nuevo el uso de las espresiones, ya adverbia_ 
les, ya conjuncionales, con que se confirma alguna cosa, o 
se saca por ilacion de ]a que antecede, per ejemplo, Asi 
que, por eso, por to mismo, por lo tanto , etc., cuyas ve-
zes solia bacer la conjuncion que, Ia cual suplia tambien 
en muchos cases al porque causal. 

Se ha fijado al presente la signification de cierLas pala-
ras, que !a tenian mui vaga en lo antiguo. Quien servia 

para todos los neimeros, y para ]as cosas lo mismo que pa-
ra ]as personas; y ahora solo puede referirse a las personas 
del singular. Con el adjetivo este seiialamos an objeto que 
ester mui cerca de nosotros, y con el ese el que se balla mss 
inmediato a la persona a quien dirigimos la palabra,-que i 
nosotros; o bien la cosa sobre que recae nuestra conversa-
cion con alguno; distincion que no conocieron nuestros an-
tepasados , como ni la que hemos puesto entre estatuto, 
instituto, ordenamiento, ordenanza y regla, que ellos 
miraban casi como sinonomas. Usaban muchas vezes indis-
tintamente de los verbos ser y estar, cuya diferencia, esta-
blecida on las paginas 20.1 a 203, es ya una regla de quo no 
debemos separarnos. Hacian mas, pues empleaban el verbo 
ser come ausiliar on lugar del haber, asi es que leemos on 
ellos : Luego que fueres salido; 1Vosotros somos venidos. 
Tampoco se cuidaban del refinamiento de mudar las con- 
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junciones y, 6 en e, zi, cuando sigue a la primera una i, 
y a la segunda otra o. La preposition a denotaha localidad 
en muchas frases en que se preliere ahora la en, puesto 
que decian, Vi a to pecho la insignia. La en suplia a la 
de o sobre en las frases, Hablaba en to negocio; Conten-
dian los dos hermanos en la herencia, etc. etc.; y la por, 
causal casi esclusivamente para nosotros., designaba con 
.mucha frecuencia el objeto final en tiempo de nuestros 
mayores. 

Hai que anadir, to poco que se paraban en repetir una 
palabra en sentencias mui cortas, y acaso en un mismo ren-
glon; to que miramos como un desaliho, y pudiera todavia 
notarse como una falta, atendido el ancho campo que para 
la variedad ofrece la lengua castellana. Este, que puede 
1lamarse descuido, forma otro de los caracteres de su estilo. 

Sc ban introducido ademas en la diction las siguientes 
inovaciones harto notables : -1 1  Usamos de ordinario de la 
reduplication se en las oraciones en que no aparece persona 
alguna agente, y la paciente se espresa solo por medio del 
pronombre el en el caso oblicuo. Decimos , Sc le nombro 
para la embajada, en lugar de, Fue nombrado para la 
em.bajada. Entre los antiguos era mui Taro, pero no des-
conocido, semejante giro, pues to use Cervantes en el pro-
logo del Quijote: Como quien se engendrd en la cartel; 
y of Arcipreste de Hita habia dicho antes que el, en la co-
pla 595, 

Por ante los pescados se toman so las ondas. 

3a Muchas vezes los verbos hacer 6 poner, unidos a al-
gun sustantivo 6 adjetivo, suplen a los verbos simples, v. g. 
Hacer distincion por distinguir, hacer honor por hon-
rar, poner en duda por dudar, poner en ridiculo por ri-
diculizar, ponerse desesperado por desesperarse, etc. 
3a Empleamos mas que los antiguos los participios contrac-
tos, sin darles nunca el significado pasivo de los prdteritos 
regulares; cosa que ellos solian practicar, como cuando Hnr-
tado de Mendoza dice on el libro 1° de la Guerra de Grana-
da, Murieron rotos por Osmin. 41 Escaseamos por el con-
trario mas que ellos los aumentativos, los diminutivos y los 
superlativos, pues aunque sea cierto que la lengua espanola 
no hate tanto use de los diminutivos como la toscana, se- 
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gun 10 observo Herrera en sus notas a Garcilaso (vagina 554 ), 
no dejaban de ser frecuentes on aquellos tiempos, y to son 
aun boi dia en la conversacion familiar. 5a Somos tambien 
mas parcos en cmplear los inlinitivos tornados sustantivada-
mente, prefiriendo decir. Los gem idos de la desventura-
da travpasaron su corazon; La abundancia de las ri-
quezas nos estraga, en vez de, El gemir de la des vent  
rada traspaso su corazon; El abundar en riquezas 
estraga. 

IV a Las ciencias naturales y las exactas, que tantos pro-
gresos han hecho ultimamente, ban dado un nuevo colo-
rido al lenguaje por las metaforas, imagenes y similes que 
de ellas tomamos, en lugar de los que sacaban los anti-
guos de las flores, de un riachuelo d de los animates, es 
decir, de la naturaleza misma; o bien de la medicina gale-
nica , unica que ent6nces conocian. La ecfera de los cono-
cimientos, la divergencies de las opiniones, in paralisis 
del comercio, una position poco segura, son n}etaforas 
que hemos pedido prestadas i la astronomic, a la optica, a 
la medicina y at arte militar respectivamente. Melendez ha 
cantado mas de ones vez el caliz do las flores, y aludido a 
sus dos sexos con arreglo ya a los recientes sistemas do bo-
tinica. 

De los incisos y los periodos. 

Para los unos y los otros debemos seguir la pauta de los 
antiguos, que abundan en periodos largos y compuestos de 
mucbos miembros, interpolados con otros de menos esten-
sion. Pero cuidese sobre toclo do que el pensamiento de 
cada clausula tenga unidad y quede bien redondcado, sin 
saltar de unas ideas en otras con solo ei enlaze de tin rela-
tivo, de una conjuncion o do un participio activo; vicio on 
que Caen a cada paso los malos escritores do nuestros dias. 
La respiration de un buen lector no ha de•fatigarse at reci-
tarlos o leerlos en alta voz ; para lo cnal es necesario que las 
pausas esten en los lugares conveniences, y que el final de 
los miembros o colones, y particularmente el de los perio-
dos, sea musical y grandioso. Ha de procurarse pues que 
no terminen por uno, y menos por muchos monosilabos; g 
ao es to mejor que acaben por silaba aguda, a no ser en las 
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oraciones de interrogante. Sale mas cadencioso el remate, 
cuando lo forma una palabra aguda en la peu ►iltirs a•, an-
nuentindose mucho su iluidez, si la precede una esdhiijula, 
Como, cdndida azuzena, intrepido soldado. Por terser 
los requisitos que preceden esplicados, puede leerse sin fa-
tiga la siguiente clausula de Rojas Clemente on el prulogo ri 
la Agricultura general de Herrera, edicion de -1848 • no 
obstante que peca por larga : Asi es que cuando de alli a 
poco, deslumbrada la soberbia Koma por el britlo de 
sus trofeos, se obstino en mirar Como el mejor fruto de 
ellos las especies rnetdlicas de las provincias, y no las 
vegetales con que solian antes enriquecer lac ferazes 
eampinas del Lacio; cuando la corrupcion de las ideas 
q de las costumbres, companaera inseparable de la pa-
s/on del oro, habia enervado las venerables institucio-
nes antiguas, y lo que era aun poor, pervertido entera-
inente la opinion psiblica; cuando en suma el suelo de 
Saturno, sulcado antes por los domadores de Car/ago, 
los dicladores y los hijos de los dioses, sorprendido y co-
mo avergonzado de verse en brazos esclavos y mercena-
rios, se rehusaba tenazmente a rendir el alimento ne-
cesario para el populacho degenerado de la capital del 
mundo, que ya solo clarnaba por pan y espectuculos; 
enf6nces el pueblo esparol, mas cuerdo y was fiel a los 
mandatos de su Columela, colocando su piincipal am-
hicion en fomentar la agricultura, disfrutaba de pin-
91/es cosechas y progresivamente nrayore', cuyo sobrante 
salv6 no pocas vexes en sus was desesperados apuros 0 
la metr6poli opulenta. 

Nuestros mayores empezaban con mas frecuencia quo nos-
otros las clausulas por una conjuncion, 6 por la particula 
porque, equivalente a La causa de esto es que; en to coal 
convendria quo los imitasemos, pues vale mas emplear una 
sola diccioh que seis, entre las quo se hallan nada menos 
que cuatro monosilabas. 

La diferencia principal entre los incisos p per/odes de los 
antiguos y los nuestros, consiste en la colocacion del verbo, 
que reservaban aquelles generalmente para el 6n, segun la 
costumbre de los latinos; en particular si esto favorecia a Ia 
mejor cadencia, a la cual Ilegaron a sacrificar en varias 
ocasiones pasta la claridad y la exactitud do la senleneia. 
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En todos los escritores de aquella epoca es mui familiar la 
sintaxis de los siguientes pasajes del Don Quijote: Ni el 
canto de las ayes, que muchas y mui regocijadamente 

 la venida del nuevo dia saludaban (parte primera, ca-
pit. 8°); Las claras.fuentes y corrientes rios, en magni. 
flea abundancia, sabrosas y trasparentes aguas les ofre-
clan (capitulo -I.1) ; Se puso algun tanto a mirar a la 
que por esposo le pedia (parte segunda, cap. 56). Los ge-
nitivos y dativos iban tambien mui de ordinario delante de 
los nornbres o de los participios pasivos que los regian, 
como sucede en el capitulo 58 de la parte segunda de dicha 
obra: Dos guirnaldas de verde laurel y de rojo amaran-:' 
to tejidas. 

No es decir que al presente no ocurra ni deba usarse na-
da de esto, sino que semejante colocacion era mucho mas 
comun on lo antiguo, pues ahora solamente la emplean los 
buenos escritores para variar Ia diction, 6 por pedirlo asi 
]a eufonia del periodo. 

Ya observe en los capitulos cuarto y quinto de esta so-' 
gunda parte, que nuestros mayores eran poco escrupulosos 
on pinto a la exactitud gramatical; que empleaban indis-
tintamente le y lo, les y los, le y la para los,acusativos 
masculiuos y el dativo femenino singular del pronombre el, 
la, lo, y que no guardaban una norma constante en las 
frases de negacion. En este mismo capitulo he notado otros 
casos en que vacilaba su diction: ni se crea que son loss 
tinicos en que no estaba Iijada, 6 que eran a lo menos ri-
gidos observadores de ]as reglas comunes del lenguaje, pues 
se olvidaban a vezes de las usuales de su siglo. Sin salir del 
Don Quijote ni del capitulo -I -I antes citado de la parte pri-
mera, leemos : No habia la fraude, el engano ni la ma-
licia 

 
 mezclddose con la verdad y llaneza; y segun lo;. 

prescrito en la pag. A50, debio decirse, No se habia mez- , 
 clado la fraude etc., 6 bien, La fraude, el en'gano y la 

malicia no se habian mezclado. En el capitulo 9 °, No 
nada apasionados; en el 40, Como ninguno de nosotros 
no entendia el arabigo; en el 56 de la parte segunda, 
Que nunca otra tat no habian visto; y en el 59, Ni San-
cho no osaba tocar a los manjares ; en cuyos cuatro luga- 
res sobra la negacion no, segun to prevenido en las pagi-
nas 214, 215 y 250. En el capitulo 8° de Ia parte prime- 
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ra dice , Contra el primero fraile, Ten el 10°, Elgrande 
),jarques de iiantua; lo cual se opone a lo prescrito on ]a 
hag. -121.  En el capitulo 22 de esta misma parte hallamos, 
opresos de losmayores, no mui de acuerdo con lo que se 
l,a sentado on la Sintixis (pigina -165) sobre la que guar-
dan los participios contractos. Hai a vezes preposiciones em-
plcadas fuera de todas sus significaciones usuales, comp 
cuando on el capitulo -15 dice, Comemos el pan en el su-
dor de nuestros rostros, en lugar de con, y en el -14 , Los 
que me solicitan de su particular provecho, en vez de, 
por su particular provecho. En ciertos casos se notan has-
La partes de la oration del todo redundantes, segun se ad-
vierte en este pasaje del capitulo 2° de Ia parte primera : 

Quien dada sino que en los venideros tiempos, cuando 
salga a Luz la verdadera historia de misfamosos hechos, 
que el sabioque los escribiere, no ponga etc. ; donde bai 
de mas un sivo, un que y un no, comno sobra la preposi-
cion en , cuando dice en el capitalo -15,  Para darte a en-
tender, Pan-a- - en el error en que estas. Esti repetida 
inutilmente la ijuncion si en,el capitulo 25 de la parte 
segunda, donde se lee: De una senora se yo que pregun-
td a uno destos figureros, que si una perrilla de falda 
pequena que tenia, Si Sc emprenaria y pariria. Poco mas 
adelante , al capitulo 52 , hallo imperfecto el sentido do es-
to periodo: Llego la de la fuente, y con gentil donaire y 
desenvoltura encajo la fuente debajo de la barba de don 
-Quijote, el coal sin hablar palabra, admirado de seme-
jante ceremonia, crependo que debia ser usanza de aque-
lla tierra, en lugar de las manos lavar las barbas; y 
asi tendio la suya etc. ; por no haber puesto, • admirose 
de semejante ceremonia, o bien, admirado de semejante, 
ceremonia, creyo que etc. En el siguiente lugar del cap. 25 
do la parte primera, Los muslos cubrian -unos calzones 
al parecer de terciopelo leonado, hai anfibologia por la 
razon que apunte en la pagina -197, p toda se desvaneceria 
colocando el supuesto antes del verbo, y despues el case 
objetivo, de esta manera : Unos calzones, al pardcer de 
terciopelo leonado, cubrian los muslos. Son frecuentes 
]as inadvertencias de esta clase que ocurren en el Don Qui-
jote, y 'se hallan notadas on el Comentario que ha publi-
cado Clemencin. Semejantes descuidos, que on nuestros 
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mejores clisicos ocurren a cada paso, prueban que Si biers 
deben servir como objetos de imitation en su titiido y ordt-
nario mode de escribir, no pueden serto en aquellos pot -
pasajes en que conocidamente dormitaron, separandose de i 
su misma slntaxis y de la de todos sus contemporaneos. En 
ellos, como en los mejores modernos, ocurreg - lunares; y 
Si los disimulamos en un rostro hermoso, cuando son obra 
de ]a naturaleza, nunca manifestara el mejor gusto la be-
lleza que se desligure con semejante artificio, y menos la 
que to prodiaue basta el punto de afearse. 

Para confirmar la doctrina de todo este capitulo, y hater 
ver la analogia que nuestra lengua guarda con la francesa, 
italiana a inglesa, que son las mas conocidas entre nosotros, 
y el metodo que ha de observarse cuando traducimos sus 
libros, a fin de que la version tenaa un aire castellano; 
pondre aqui el principio de la introduction, al Siècle de 
Louis XIV, con una traduccion ajustada at go frances, 
sin faitar a la propiedad castellana 

Ce West pas'seulement la vie de 
Louis Xtv qu'on pretend ecrire; on 
se propose un plus grand objet. 
On reel essayer de peindre a la 
postCritd, no let actions dun seul 
homme, mars 1'esprit des hommes 
dans le sidcle le plus Bclaire qui 
futt Jamais. 

Tons les temps ont product des 
hero: et des politiques ; tons les 
peoples ant dprouvd des revolu-
tions; toutes les histoires sont 
Presque 'gates pour qul ne vent 
mettre que des faits Bans sa me-
moire. Mats guiconq'le pense, et, 
cc gut est e?icore plus rare, qul-
conque a du gotlt, ne compte que 
quatre siecles dans i'hisloire du 
monde. Ces qua ire ages heureux 
sont ceux oh les arts ont die per-
fectionnes, et qul, servant d'Cpo-
que a to grandeur de lesprit flu-
main, sons l'exemple de la post&- 
rile. 

No se pretende escribir solamente 
Ia vida de Luis XIV; se propone un 
objeto mas grande. Sc quiere hater 
el ensayo de pintar a Ia posteridad,; 
no las acciones do un hombre so=r 
lo, sino et espfritu de los hombres`_ 
en el siglo mas ilustrado que jamas 
bubo. 

Todos los tiempos ban producido. 
 heroes y politicos; todos los pue-

blo s han esperimentado revolucio-?^ 
nes; Codas las hislorias son cast igua-p; 
les Para el que no se propone mas 
que encomendar hechos 5 la memo-
rla. Pero cualquiera que piensa, y^.' 
to que es todavia mas raro, cual-
quiera que tiene gusto, no cuenta 
mas que cuatro siglos en la histori q^^ 
del mundo. Estas cuatro edades di- 
chosas son aquellas en que se ban 
perfeccionado las arles, y que sir-
viendo de epoca a Ia grandeza del 
talento humano, son un ejemplo Pa-
ra Ia posteridad. 

Para que no desdijese este trozo del rumbo que suelen -
adoptar nuestros escritores, seria necesario traducirlo pot 
el siguiente estilo : 

a Al escribir ]a vida de Luis XIV, me propongo el gran-
dioso objeto de trasmitir a la postcridad, no los hechos par- 
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ticulares de Un individuo, sino el genio que desplegaron los 
hombres en el mas ilustrado de los siglos. n 

n Es coustante que on todos han descollado heroes y pro-
fundos politicos; que las naciones cuentan todas alguna rc-
votucion en sus anales, y que las paginas do la historia apc-
❑ as so djferencian en los acontecimientos que refiercn. Sin 
embargo el hombre que discurre y tiene gusto, lo que no 
es mui frecuente, solo distingue on el vasto campo del tiem-
po cuatro epocas que pucdtan servir do pauta a los venide-
ros, por to mucho que las artes progresaron en cllas, y por 
el rapido vuelo que Como el entendimiento de los mortales.s 

A pesar de que este escritor no es el mas cortado y sen-
tencioso de Ins franceses, y que de proposito no cito el prin-
cipio de su Essat des mo'urs de divers peoples, ni ninguno 
de los pasajes de sus obras on que sobresale sefialadamente 
aquel estilo; es facil notar, cuanto tenemos que hair, tra-
duciendo las obras francesas, de este monotono clausulado, 
que tan mal se aviene con ]a pompa y majestad do la lengua 
eastellana. Tambien debemos evitar algunos modismos do 
locution , quo teniendo a la vista an original frances, pue-
den deslizarse sin advertirlo, Poe las diversas vozes y (rases 
quo sus libros y so trato han becho ya corrientes entre los 
que no so cuidan mucho do estudiar su idioma nativo. 

En los italianos do buena escueia y no contaminados dot 
gusto Prances, no so tropieza con el primer inconveniente; 
pero si con cl de adoptar alguna construction ajona de la 
indole de nuestra lengua, por to mismo que tienen las des 
tauta afinidad entre si. Y este peligro no es de hoi, segun 
Jo acreditan los italianismos que so han escapado, a nuestros 
mas distinguidos escritores. Garcilaso dijo en su primera y 
mejor egloga, 

Cosa pudo bastar a Lal crueza? 

y en la dirigida al duque de Alba. 

Quise pero probar Si me bastase. 

Es puramente italiano el use do la voz cartes por papel en 
la egloga tercera, como to es trastu/o por bufon on el capi-
tulo 7° do Is segunda parte del Don Quijotc; pu/cefa por 
doncella on el .i4 , y el diminutivo tunicela del 70. En la 
misma parte use Cervantes de cinco locuciones enteramerste 
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italianas, a saber, Golosazo, comilon que to eres, y Ej 
roto (lo roto) mas de las arm as que del tiempo, en el ca-
pitulo 2°; No he visto que el sol, en el 49; Don Gre.. 
gorio... sera aqui al momento, en el 65, y, Ser .pagad 
d medio real no que a cuartillo, en el 71. Los estravi 
en que incurrieron tan grandes hombres, aun escribiend 
obras originates, deben pouernos mui alerta, siempre quo 
estemos traduciendo algun autor italiano, aunque no sea 
afrancesado, y pertenezta at buen, estilo moderno de aque-
lla nacion, como pertenece indudablemente Alfieri, de cuya 
Vida copio el siguiente pasaje de Ia epoca segunda, capi-
tulo 6°: 

to attribuisco in gran parte a 
codesto maestro di hallo quel sen-
timento d£.s(avorevole, e rorse an-
che un poco esagerato the mi C 
rimasto neil' in time del cuore, sit 
la nazion francese, che pure ha 
anche delle piacevoli e ricercabili 
qualith. Ma le prime impressioni 
in quell' eth tenera radicate, non 
si scancellano mat p112, e difficil-
mente s'indeboliscono, crescendo 
ql£ anni; la rag£one le va po£ com-
battendo, me bisojjrta sempre com-
batlere per giudicare spassiona-
tamente, a Corse non ci si arriva. 
Due altre cose parimente ritrovo, 
reccapezzando cost le rnie idee pri-
mitive, che m' hanno per in da 
ragazzo /atto essere ani£gallo : 1' 
una B, the essendo to ancora in 
Asti ttella casa paterna, prima 
che mm a madre passasse alle terze 
nozze, passb di queila cita la du-
chesa di Parma, francese di nas-
Cita, to quale o andava o veniva 
di Par£gi. Quella carrozzata d£ lei 
e delle sue dame e donne, tittle irn-
piastrate di quel rossaccio, the 
usavano allora eselus£vamente le 
francesi, cosa ch' to non avea vis-
ta mai; mi colpt singolarmente la 
fanta.via, e ne parlai per pie anni, 
non potendomi persuadere dell' in-
lenzione, nP deli' efetto di un or-
namento cost bizzarro e ridicolo, 
e contro la natura delle cose; poi-
ahe quando, o per malattia, o per 
briachezza, o per altra cagione, 
tin viso umano da in codesto scon-
a£o rossore, tutu i se to nascon-
dono polendo,. o ntostrandolo, 

Atribuyo en gran parte a este maA 
estro de baffle la idea poco favora-
ble, y quiza algo exagerada, que 
he conservado siempre de la nacion 
francesa, no obstante las agrada-
bles y preciosas calidades que sus 
naturales poseen. Las primeras ideas 
que se nos imprimen y arraigan en 
Is infancia, nunea se borran, y difie 
cilmente se debilitatl, andando el 
tiempo : la razon pugna porque las 
desechemos; pero tenemos que es-
tar en eontinuy lucha pars poder 
juzgar desapasionada tente, y aca-
so no to conseguimos. Otras dos co-
sas hallo, recapacitando sobre mis 
ideas primitivas, que use han hecho 
ig ualmento antifrances desde mu-
obacho : Ia una es, que estando to- 
davia en Asti en la casa paterna, 
antes que mi madre se casase la ter-
cera vez, pas6 por aquella ciudad la 
duquesa de Parma, francesa de na- 
cion, en so viajc a Paris, do ida 6 
de vuelta. Su comitiva y la de sus 
damas y camaristas, embadurnadas 
todas de aquel colorete, que usaban 
ent6nces eselusivamente las france-
sas, cosa que yo nunca habia visto; 
hiri6 en gran manera mi fantasia, 
y estuve hablando de ello per mu-
cho tiempo, no pudiendo concebir 
Ia intencion ni el efecto de adoptar 
un adorno tan estravagante , ridi-
culo y contrario a la misma natu-
raleza' puesto que cuando per en-
fermedad, 6 per embriaguez, 6 per 
otra causa se pone el rostro es-
traordinariamente encarnado, to-
dos 10 ocultan pudiendo hacerlo; 
y si se presentan en p6blico, esci- 
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fanno ridere, o si fan compatire. an  la risa o la compasion , Estas 
Codesti ceffi francesi mi fascia- mascaras francesas me dieron una 
rono una lunga e profonda £rn- idea tan desagradable y asquero-
pressione di spiacevolezza e di rt- sa del sexo femenino de aquella 
brezzo per la parte femminina di nacion, que jamas la he podido 
quella nazione. , desechar. 

Los libros ingleses son los que menos tropiezos ofrecen 
al buen traductor t'spaiiol , pues al Paso que la estructura 
de sus periodos se parece mucho a Ia nuestra, sus modis- 
mos y aun la sintdxis tienen poco de comun con la lengua 
castellana; y de consiguiente no es temible que ]a semejan-
za del giro y palabras de las (rases nos alucine al traducir-
las, Como sucede a cada paso, cuando se tiene a la vista un 
original Frances o italiano. Bastan Para convencerse de esto 
las dos clausulas con quo principia Hume el bosquejo del, 
caracter de la reins Isabel. 

There are few personages in his-
tory, who have been more exposed 
to the calumny of enemies, and the 
adulation of friends, than queen 
Elisabeth; and yet there is scar-
cely any, whose reputation has 
been more certainly determined by 
the unanimous consent ofposteri-
ty. The unusual length of her ad-
ministration, and the strong fea-
tures of her character, were able 
to overcome all prejudices; and, 
obliging her detractors to abate 
much of their invectives, and her 
admirers somewhat of their pa-
negyrics, have, at last, in spite 
of political factions, and what 
is more, of religious animosities, 
produced uniform Judgment with 
regard to her conduct. 

Ocurren pocos personajes en la 
bistoria, que hayan estado mas es-
puestos a la calumnia de los enemi-
gos y a la adulacion de sus partid 
nos, que la reina Isabel; y con to 
apenas habra ninguno, cuya reputa-
cion hays fijado de un modo mas po-
sitivo el unanime consentimiento de 
]a posteridad. Por la eslraordinaria 
duration de su reinado, y por ser 
tan particularmente setialadas sus 
buenas y malas calidades, Ilegaron a 
acallarse todas las pasiones; y reba-
jando los calumniadores mucho de 
sus invectivas, y los admiradores al-
go de sus panegtricos, se obtuvo ri-
nalmente, a despecho de las faccio-
nes pollticas, y, lo que mas es, de las 
desavenencias religiosas, un juicio 
uniforme respecto de su conducta. 

Para seiialar por fin practicamente las diferencias entre 
nuestro estilo y el del siglo XVI , que es el objeto primario 
que me he propuesto en el presente capitulo, escogere el 
mas celebre y menos anticuado de sus escritores, y el pasa-
je que en razon de su contenido debe estar escrito en el es-
tilo mas corriente de aquella epoca. Sirvanos pues de ejem-
plo el principio del discurso de Don Qujote (parte prime-
ra, capitulo 57) sobre las armas y las letras haciendo en 
el las variaciones que creo adoptaria su ilustfesutor, si boi 
lo escribiese. 
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Testo de Cervdntes. 
Verdaderamente si bien se consi-

ders, senores mios, grandes 6-in-
auditas cosas ven los que profesan 
la 6rden de la andante caballeria. Si 
no eudl de los vivientes habrd on 
el mundo, que ahora per Ia puerta 
desle Castillo entrara, y do la suerte 
quo estamos nos viera, que juzgue y 
cress quo nosotros somos quien so-
mos? 1.Qui6n podrd decir que esta 
senora que esta a mi lado, es Ia gran 
reina quo Lodes sabemos, Y que yo 
soi aquel caballero de la lriste Ri-
gura que ands per ahi en boca do la 
Lama?Ahura no hat que dudar, lino 
que esta.arte y ejercicio escede a 
Codas aquetlas y aquellos quo Los 
hombres ittuentaron, y tanto mas 
se ha do tenor en estirna, cuanto a 
mas peligros ester sujeto. Quitensc-
me detante los quo dijeren que las 
tetras hacen ventaja a ]as armas; que 
les dire, y scan quien se fueren, que 
no saben to que dicen : porque la 
razon que los tales suelen decir, y A 
lo que etlos mas se atienen, es quo 
Jos trabajos del espiritu escetien a 
los del cuerpo, y que las armas solo 
con el cuerpo se ejercitan; come Si 
fuese su ejerctc-io oticio de gana-
panes, para el coal no es menester 
mss de buenas fuerzas; 6 como si 
en Cato que Ilamamos armas los que 
las pro/'esamos, no se encerrasen 
Jos actos de la fortaleza, los Coates 
pidgin para ejecutallos mucho en-
lendimiento; o come si no trabaja-
so el animo del guerrero quo tiene 
a an cargo un e,lereito 6 la defen-
sa do una Ciudad sitiada, ast con el 
espiritu como con el cuerpo. Si no, 
vease si so alcanza con las fuer-
zas corporates a saber y conjetu-
car el intento del enemigo, los do-
signios, las estratagemas, las dilicul-
tades, el prevenir los dahos que so 
semen; que todas estas cosas son 
acciones del entendimiento , en 
quien no tiene parse alguna el cuer-
po. Siendo pues ansi que las armas 
requieren espiritu come las tetras, 
veamos ahora cual de los dos espi- 
ritus, el del letrado 6 el del yuer- 
rero, trabaja mas; y esto se ven-
dra a conocer per el fin y paradero 
A quo cads ono se encamma, por-
que aquella intencion se ha de esti-
mar on mas, quo tiene per objeto 
was noble fin. 

EL mismo algo variado. 
Verdaderamente Si bien so consi-

dera, senores mios, grandes c in-
auditas cosas yen los que siçjuen la 

 6rden de la andante caballerea. Por-
que ,quien habria on el mundo, que 
st ahora per la puerta de esle cas_ 
title entrara l  y de ]a suerte quo es_ 
tamos nos viera, juzc,/axe y creyes e  
que nosotros somos to que somos 
1, Quien podria decir que esta se-
nora que ester a mi lado, es la gran 
reins que todos sabemos, y quev o 
soi aquel caballero de la Triste I`i- 
gura que anda per ahi en boca de 
la fama? No hai pues que dudar 
quo esta ante y ejercicio eseeden a 
lodes los quo inventaron los hom-
bres, y tanto mas se ban de esli-. 
mar, cuanto a mas peligros estan' 
sujetos. Quitenseme do delante los.. 
quo dijeren que las tetras lteva t 
ventaja a las armas; que les dire, 
Sean quienes fueren, quo no saben 
10 que dicen :porque Ia razon quo 
los tales suelen alegar, y a la quo 
ellos mas se acienen, es, quo los tra- 
bajos del espiritu esceden A los det' 
cuerpo y que las armas se ejerci-
tan solo con el cuerpo; como Si el 
ejercitarlas juese oficio do gana-
panes, pars el cual no es menester 
mas que buenas fuerzas; 6 cone Si 
on esto que Ilamamos armas los que. 
las seguimos, no se encerrasen to-
dos los actos de la fortaleza, los 
cuales piden, mucho entendimiento 
en el que ha de ejecutarlos; 6 co-
mo at no trabajase el anitno del 
guerrero que tiene a su cargo tip 
e^jercito 6 la defegpa de una cmdad 
sitiada, asi con el espiritu come con 
el cuerpo. Si no, vease st se alcanza 
con las fuerzas corporates a conje-
lurar y saber la intencion del one-
migo, los designios, las estratage-
mas, las dilicultades, el prevenir los 
danos quo se Lemon; quo todas es-
Las cosas son actos del entendimien-
to, en quo no tiene parse aiguna el 
cuerpo. Siendo pues asi que las ar-
mas requieren eutendimiento co-
mo las letras, veamos ahora coal 
traba,7'a mas, si el del letrado 6 
el del guerrero; v esto so vendra 
A conocer per el fin y paradero a 
quo cads uno so encantina, porque 
aquella intencion so ha do estimar 
en mas, que tiene por objeto an fin 
mas noble. 
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Por esta muestra puede advertirse, quo Si bien hemos de 
evitar cuidadosamente algunas vozes y frases de nuestros 
clasicos, de ellos, y no de otros, hemos de aprender el, giro, 
la medida y el numero de los periodos, quo tan lastimosa-
mente cortan los que ban acostumbrado su oido y gusto a 
los autores franceses de mitad del siglo ultimo, los cuales 
parece que clausulaban con grillos, segun son estremados 
su compas y monotonia. Alpo mas noble y cadencioso es el 
giro que van adoptando los escritores actuates de aquella 
nacion ; pero todavia ha de pasar algun tiempo hasta que 
!leguen a olvidar el estilo que hicieron como de moda Mon-
tesquicu y sus contemporaueos. 

A mas do los puntos en quo, segun be esplicado, se dis-
tingue nuestro lenguaje del que era usual on el siglo XVI T 
en la primera mitad del XVII, bai otras diferencias mas 
palpables y mas peculiares de la gramatica, que forman el 
objeto del 

CAPITULO X. 

DE LOS ARCAISMOS EN LOS NOMBRES Y EN LA CONJQGACIONN 
DE LOS VERSOS. 

He reservado para este capitulo, que tiene una conexion 
intima con el precedence, las observaciones mas indispen-
-ah!es at que, no contento con saber la lengua espanola cual 
! of se habla , quiera estudiar los hellos modr los a ingenio-
, as obras de nuestra literatura. 

Las singularidades principales respecto del nombre cst;in 
no lucidas a que, 

-1 * Evitaban los antiguos cuanto podian que el articulo 
femenino la precediese i voz que principiase por a, toman-
do on su lugar el masculino, aunque la diccion siguiente 
no fuese pn nombre sustantivo, ni la a la silaba acentitada; 
anicos casos en que hacemos ahora este cambio. A cads pa-
so hallamos en sus obras el acemila, el aficion, el alegria, 
el amisiad, el antigliedad, el aspereza, el autoridaa, el 
azuzena, el alta sierra, y Hurtado de Mendoza repite mu-
elm el Alpujarra y el Andalucia. Algunos observaban es-
ta prictica, aun cuando ci nombre empezaba por vocal dis- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



350 	ARCAiSMOS EN LOS NOMBRES 

tinta de Ia a, segun se ve en Lebrija que pone el ortografia, 
y el autor o autora del Palmerin de Oliva dice el espada. 
Tambien suprimian antes de otra a la del articulo indefini_ 
do una, coca que abora no todos practican, y escribian un 
alma, un ave; y el P. Sigoenza en la Vida de san Gero-
nimo hizo mas, pues dice, aquel alma por aquella alma 
lo cual imito Iriarte en el Nuevo Robinson: Aquel agua 
tiene un sabor amargo, por Aquella agua, y Lista, 

Aquel alma noble y sabia. —

Y en aquel alma divina. 

Gustaban ademas en estremo de amalgamar Ia preposicion 
de con el adjetivo este, diciendo deste, desta, etc. Les pla-
cia porla inversa el concurso de vocales, si la misma prepo-
sicion de 6 la a se unian con el articulo el, v. g. De el 
senor, a el senor, en lugar de del senor y at senor, comb 
nosotros decimos. 

I1° Muchos nombres, ahora de un solo genero, goza-, 
ban de los dos antiguamente: tales son Calor, cisma, cli-
ma, color, chisme, desorden, diadema, enigma, en-
jambre, estratagema, fenix, fin, fraude, honor, linde, 
loor, nand, mapa, maravedi, niargen, metam6rfosis,' 
metodo, olor, Orden (en el sentido de coordination), ori-
gen, prey, puente, reuma, rebelion, zalc , etc. 

111° Suprimian frecuentemente la c, que termina silaba 
en medio de la diction, para evitar esta pronunciation ca- 
cofonica, y casi siempre escribian Conduta , conduto, de-, 
feto, ditado, efeto, invito (por invicto), letor, licion, 
perfeto, reduto, tradutor, vitoria. En razon de la eufonia 
decian tambien Aceto, auto, conceto, eceto, Egito, dino, ' 
indinacion, preceto y repuna; en lugar de Acepto, acto, -: 
concepto, escepto, Egipto; digno, indignation, pre-
cepto y repugna; y coluna y oscuro por columns y obs-
curo , aunque ahora se escriben ya generalmente estas dos 
vozes de la misma manera que ellos lo practicaban. Eran 
por el contrario mess duros que nosotros en la pronuncia- 
cion de unas pocas dicciones, pues decian Cobdicioso, cob-
do, dubda, fructa, judgar. 

IV° Quien era por lo comun indeclinable, siryiendo 
para todos los generos y numeros, y para ]as cosas igual- 
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men le que para leas personas; circunstancia quo parece ig-
noraba Munirriz, cuando en su traduccion de las Leccio-
nes de Blair to noto en Cervantes como una falta, y tambien 
to repar6 Martinez de la Rosa (tomo segundo, pigina -15j 
on Juan de la Cueva. 

V" Desde ]a infancia del romance castellano hasta por 
los altos -1500,  se empleo mucho la reduplicacion ge en In-
gar de nuestra se, y la conserva aun Cervantes on aquel 
proverbio, Castigame ml madre, , 9jo trompdgelas. Juan 
Lorenzo Segura, poeta que (lorecio en la mitad ultima del 
siglo XIII, es el dnico de los antiguos que yo sepa, haber 
usado del ge por el oblicuo le, segun se advierte en. mu-
chas coplas de su Poema de Alejandro, siendo una de ellas. 
la 816, donde dice, 

Iban sobre el rei por temprarge la calor. 

Mas notables son las diferencias que se advierten en In 
conjugation de los verbos, tanto regulares, como irregula-
lares, siendo estas las mas dignas de observarse : 

-J a Los anteriores at siglo XVI terminaban Ia segunda 
persona del plural de todos los tiempos y modos on des en. 
Lugar do is, diciendo Cantades, cantabades, cant(istedes,. 
cantaredes, cantariades, cantedes, cantaredes, canta-
rades, cant6sedes, por Canti is, cantabais, cantasteis, 
cantareis , cantariais, canteis, cantareis, cantarais, 
cantaseis. Por esta analogia decian sodes en lugar de sois. 

2 a Cho iba algun pronombre unido at futuro o at 
condicion4 del indicativo, y a vezes aunque no hubiese 
pronombre alguno, separaban la terminacion del verbo, a la 
que ai5adian una h, a interponian el pronombre, si to ha-
bia, entre el infinitivo del verbo y ]a terminacion de aque-
Ilos tiempos, diciendo verlohe, verlohia on lugar de to ve- 
re, to veria; to cual equivale exactamente a•nuestro he de 
verb, habia de verlo. En la segunda persona del plural 
decian verlohedes por to que arriba se ha esplicado. Pero en 
Los verbos, cuyo futuro o conditional Bran anomalos on la 

•,conjugation, se desentendian siempre de la irregularidad, 
y apelaban at infinitivo ahadiendo he, has o hia, hiss: no 

;decian, harlohe, dirtehia, sino hacerlohe, decirtehia. 
3 a Sustituian a menudo la e a la a de la termination 
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del coexistente y del futuro 6 condicional do indicative; p er 
 Jo que hallamos habits, se ie y podrtemos en vex de ha-

bias, series ypodriainos; y  • ermioaban la tercera persona 
del plural del pretei•ito absoluto de indicativo oil oron on 

 tod+s las conjugaciones ; asi as que leemos on Juan de Mena 
llei•oron, vin:oron. 

!a- Omitian la d do ]a segunda persona del plural del 
imperativo, v. g. Deci, hate, mires, esto es, decid, ha-
ced, ,nirad; o bien conve tian la d on z, conforme la pro-. 
nuncian todavia los castellanos viejos, que dicen escribi5 
per escribid. Y si seguia el alijo le, la, lo, anteponian la 1.. 
a Ia d final del verlo, para evitar esta termination dura de 
silaba, escribiendo-Contalda, haceldo, bendecilde. 

5a Tenian muchos participios activos que han caido 
ahora malamente en desuso, como Aftigente, catante, 
cayente, co/ante, consumiente, desplaciente, hablante,r, 
hallante, matante, mirante, pediente, principiante, que-
brante, riente, usante, validante, re/ante, veyente, etc., 
y no pocos pasivos on udo, como prometudo, converludo, 

6" Cier-tos verbos eran conjugados por ellos de mui di-
verso modo que per nosotros, y asi leemos diz como apo-
cope do dicen; convernd y verna por convendrn, ven-
drr ; im.os por vamos; pornia por pondria; quesido per 
querido; quies per quieres; salis/a por satisfice, y set. 
per se, segunda persona singular del imperativo del verbo 
ser. Mucli`bs verbos, irregulares ahora, no lo fueron en lo. 
antiguo, pues se decia do, esto, so, vo, por doi, estoi,. 
soi, voi; yo ca/Jo, yo caia por yo caigo, yo taiga; mol 
riendo per muriendo; go oyo, yo oyes por yo oigo, yo l 
oiga; podirtios por pudimos; yo trayo, yo traya per yo 
traigo, yo traiga; yo valo, yo vala por yo valgo, yo 
valga; traducio por tradujo, y yo via por yo veia. Pot. 
el contrario el preterito absoluto do este verbo era yo vide, 
cl vido, irregular, y aliora yo vi, el vie, regular. Era 
tan:!^ien irregular, derrocar, pues hallamos derrueque; y -
alaunos preteritos absolutop de indicativo que Ilevan al pre-
sente una u on la pentiltima, tenian entonces una o como,: 
copo, hobo (que se escribia ovo), morid, sopo, tovo por' 
cupo, bubo, murio, supo, tuvo.. 

7" Los escritores del siglo XVI retuvieron una que otra 
vez al;unas de estas singularidades, como la 2a, la parts 
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ültima de Ia 4 1, lo de omitir la g on algunos de los verbos 
que se espresan on la 6a, el via imperfecto del verbo ver, 
y el prcterito absolute irregular con todos los tiempos que 
do el se derivan, del verbo truer: trvje, trujere, trujera, 
trujese. Fuera de to coal, anadian mucbas vezes una s a la 
segunda persona del singular del preterito absoluto de in-
dicativo, 6 bien omitian la i de la segunda del plural, di-
ciendo vistes, entendistes, por viste, visteis, entendiste, 
entendisteis. En los siglos anteriores so estendio esta ter-
minacion a los demas tiempos; por lo que leemos veres por 
vereis. Tambien convertian con mucba frecuencia, como sus 
predecesores, la r de los inhnitivos en 1, cuando seguia el 
pronombre el, la, to en sus casos oblicuos: amalle, velle, 
oillo, referilles, en lugar de amarle, verle, oirlo, refe-
rirles. 

Esplicar que cabe 6 cabo signitcaba cerca, condecabo 
otra vez, connusco con nosotros, de?juso abajo, e 6 et y, 
so debajo, suso sobre 6 arriba etc. etc., pertenece mas 
bien a un Diccionario, que a la lijerisima notion quo me be 
propuesto dar aqui de los arcaismos mas notables en .los 
nombres,p en la conjugation de los verbos castellanos. 

0 
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ORTOGRA.F IA. 

Seria de desear que no hubiese mas reglas para la orto-
grafia que la pronunciacion. Aunque nuestra escritura no 
sea enteramente perfecta, puede sin temor asegurarse, que 
ninguna de las lenguas vivas, inclusa la italiana, nos lleva 
ventajas en esta parte. Porque es la primera regla del or-
tografia castellana, segun sienta el docto Lebrija, que ass 
tenenzos de escribir como pronunciamos, e pronunciar 
como escribimos. Nos desviamos pues diariamente de la 
etimologia ajustandonos a la pronunciacion, y vamos como 
de camino para conseguir este objeto. Las reglas de nuestra 
ortografia no pueden tenor por lo mismo el caricter de per-
manentes y estables, sino el de transitorias. En la carrera 
que, llevamos, quieren los unos que se proceda poco a po-
co,"mientras otros prefieren llegar de un golpe al fin de la 
jornada. Yo pienso que conviene caminar con al{,+una pausa, 
po•que a las mismas personas ilustradas desagradan y re-
pugnan ]as grandes novedades ortogrificas ; y si se adopta-
sen muchas a la vez, inutilizarfamos cuantos libros hai im-
presos, 6 sujetariamos a todo el mundo a que aprendiese dos 
o tres sistetnas de ortografia; y ya vemos cuan dificil es que 
se sepa uno medianamente bien. 

Poe tanto considerare la ortografia espaiiola cual se usa 
al presente on las ediciones mas correctas, advirtiendo las 
variaciones quo desde -1808 so ban introducido, para quo 
se lean sin embarazo los libros impresos antes de aquella 
epoca; y notando por tin ]as novedades que i$clama la sim-
plilicacion de la escritura, por see las quo menos chocarian 
a los lectores ; inconveniente el principal , si ya no el uni-
co, para que se ejecuten de un golpe todas las reformas. 
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Segun se halla hoi nuestra ortografia, es todavia necesa-
i recurrir al origen de las vozes y at uso de los que escri-
n correctamente, segun lo hare ver at esplicar los casos 
que se emplea cada una de las 

LBTRAS DEL ALFABBTO QE PUEDBF OFRECER ALGUNA 
DIFICULTAD. 

B—V 

Aunque en algunas provincias suenan diferentemente es-
tas dos letras, y las personas doctas procuran distinguirlas, 
son en lo general confundidas, pronunciindose ambas co-
mo la b; de modo que el verdadero sonido de ]a v esta Ia-
si olvidado. Por esto no solo conservan la b las palabras que 
la tienen en su origen, v. g. deber, haber, prohibir; las 
ierminaciones del coexistente de indicative de la primera 
conjugation, colmaba, daba; y las particulas ab, ob y 
sub, cuando se hallan en las dicciones compuestas; sino 
que la toman todas las de origen dudoso 6 desconocido (me-
nos aleve, atreverse, viga, vihuela y algunas otras), y 
el uso Ia ha introducido tambien en unas pocas que induda-
blemente debian escribirse con v atendida su etimologia : 
tales son abogado, abuelo, basto (por rz stico o grosero) , 
barrer, berrueco, buitre, etc. El numero de las Cltimas es 
sin embargo mui corto, por ser regla general, que solo se 
escriben con v las palabras que la tienen en su origen, al-
gunos nombres acabados en ava, ave, avo, y casi todos 
los que terminan en iva , ivo; habiendola recobrado por 
esta razon muchas que antes se escribian con b, como verru-
ga, volar, volver. Se escribe tambien ]a v despues de ]as 
silabas an, en, in, on, un, v. g. envidia, invocar, convi-
dar, y la b tras las silabas am, em, im, em, um, v. g. am-
bib, embudo. —No me acuerdo de que se halle nunca )a b 
antes del diptongo iu, ni ]a v antes del diptongo ui: escri-
bimos efectivamente buido y viudo. 

En castellano como en latin no puede preceder la v a 
]as liquidas 1, r, para formar silaba con ]a vocal siguien-
te, sino que ha de usarse la b por precision, v. g. blando, 
bronce. 

Muchas vozes latinas que tienen p, la convierten en b a) 
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pasar a nuestra lengua; asi caber de capere, cabeza de Ca-
put, saber de sapere, vibora de vipera. 

La b se omite aliora en muciios casos on que la sigue Ia 
s, escribicndose y pronunciandose oscuro, suscribir, sus-
tancia, sustiluir, que es en efecto mas suave quo obscuro, 
subscribir, substancia, substituir. La retenemos sin em-
bargo en la pronunciacion y escritura de obsceno, obstar, 
obstinarse, obstruir, y todos sus derivados; cuando at obs 
sigue una vocal, Como en obsequio, observar; y en Lodes 
los compuestos de la particula abs, v. g. abstener, abs_ 
tracto. 

C—Z 

La c no puede confundirse con ninguna otra consonante, 
puesta delante de las vocales a, o, U: canto, cola, curso; 
pero Como delante de la e y Ia i tiene el mismo sonido que 
In z, es necesario consultar los buenos Diccionarios y las 
ediciones correctas, para saber cual do estas dos letras tie-
ne cabida en cads voz. Para mi proposito basta observar, 
que so conserva la letra del origen en las que lo tienen co-
nocido, v. g. Cena, Cesar, ze/iro (aunque la Academia es-
cribe cefro), zelo, Zenon; quo conviene conservar la .z en 
todas las dicciones quo la Ilevan en su raiz 6 en el singular, 
puesto que debe propenderse a que vaya quedando esta le-
tra esclusivamente Para su sonido, siendo por esto was acer-
tado escribir cruxes, penes, vozear, arcabuzero, inJ'eli-
ze, felizidad, felizitar, hechiaero, mozero, ya que vie-
non de Cruz, pea, voz, arcabuz, infeliz, fetiz, hechiso 
y moza; y que la c suple a In t latina qne precede a dos 
vocales, segun se nota en gracia, oracion y tercero, quo 
homes tornado de gratia, oratio y tertius. 

La c con una virgulilla bajo en esta forma (q) espresaba 
en las ediciones de cien aihos arras to quo la z o Ia c antes 
de e y de i, y tenia el nombre propio de zedilla : Cara-
goca, esto es, Zaragoza. 

G—J 

Tampoco hai equivocacion respecto do la g antes do las 
vocales a, o, u; was si cii los casos on que la sigue una e 
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o una z, por tenor entOnces igual sonido quo la j. Es regla 
general emplear estas dos consonances con arrealo a to que 
pide Ia etimologia do las oozes, v. g. colter, gigante, je-
rarquia, Jesus, religion; y asi no cabe duda on que debe 
escribirse rnajestad, viniendo de ?naje4as. Parece tambien 
to mas natural inclinarnos a la j, cuando reemplaza esta 
pronunciation gutural a una tetra diversa de Ia g o Ia j, 
v. g. ajeno quo viene do alienus, dije do dixi, herejia do 
haresis, monje de monachus, mujer de mulier y veji-
ga de vesica; siempre que no es bien claro el origen de los 
nombres, como en alfanje, forajido, gorjco, gran.jear, 
mnojicon, mojigato; y aun la Academia, que en su ultimo 
Diccionario esta sumamente varia en la escritura do los 
nombres que preceden, se ha decidido a escribir constante-
mente con j todos los acabados en aje y sus derivados, cua-
les son boscaje , carruaje, carruajero , pasaje, pasajPro, 
etc. Estos principios he seguido on Ia presente Gramatica; 
pero he puesto sugelo por persona, para dislinguirlo de su-
jelo, participio pasivo del verbo sujetar, siauiendo tambien 
en esto la practica de la Academia. 

Aunque la sencillez do Ia ortografia pido que la z y la j 
queden esclusivamente para todos los casos en quo ocurre 
su pronunciation, a fin de evitar el grande inconveniente 
de quo tengan quo saberse las lenguas de que traen su ori-
gen nuestras dicciones ; serO bueno conservar todavia In c 
y Ia g on las que tienen esias letras on Ia lengua latina; y 
ahora y siempre mirare como sumamente arriesgado adop-
tar semejante novedad on los nombres propios, porque no 
hai major fundamento para escribir Jenofonte, Viijilio , 
quo Zizeron, Chesaroli, Ruso, Saquespir, Soria, Vol-
ter, con to cual Ilegariamos a desconocer algunos de estos 
nombres. Pero caso qua los ductos no desestimen mi opi-
nion , sera menester reproducir el acento circunflejo ii otro 
distintivo, para manifestar que la x here como j a ]a vo-
cal siguiente en Xenofoate, y quo la ch equivale a la qu 
en Chersoneso, Ch£o y los demas nombres propios toma-
dos del latin, qua al presente escribimos Quersoneso, Quio. 
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Conservamos esta letra eu casi (') todas las vozes que la 
tienen en su origen, v. g. hora, hostia; en las tomadas deL 
griego, si llevan en esta lengua el espiritu ispero 6 fuerte, 
v. g. hemistiquio, homogeneo; on las que no retieneti la 
f que se Italia en la lengua de que se derivan, como hater 
de facere, hijo de falius, porno de furnus o fornax; y i 
vezes la ponemos sin mas objeto que separar las vocales que 
pudieran formar diptongo de otra manera, como ahi. 

Es cierto que no existe otra Tetra tan intitil en nuestro 
abecedario, pues on ninguna provincia de Espana se la pro-
nuncia poco ni mucho, si se escepttian las Andalucias y 
ciertas partes de Estremadura, donde suena casi como una 
j. En la lengua general castellana han quedado algunos ves-
tigios de esta pronunciation, y por esto decimos haca o ja. 
ca  indistintamente. 

El unico caso en que se percibe, quiza en todas las len-
guas, la aspiracion, es en las silabas que empiezan por el 
diptongo ue, en las cuales se ha de pintar por tanto la h, 
bien esten at principio o en medio de la diction, v. g. hue-
bra, hueco, huerfano, pihuelas, vihuela. Omitimos la h 
en ueste y sus compuestos, ues - norueste, ices - sudueste, 
porque on estas dicciones no forman diptongo las dos vo-
cales, y asi suele mudarse la u en o, escribiendose oeste, 
oes-noriieste, oes-sudileste. 

Tambienallevan h las silabas que comienzan por el dip-
tongo ie, come Mel, hiena, adhiero, enhiesto. Algunos 
on principio de diction omiten la h y convierten la i en y, 
pues no es raro ver yelo 6 Itielo, yerba o hierba : el Dic-
cionario de la Academia pone con hi la primera voz, y con 
ye Ia segunda. Aunque hallo en el mismo hiedra, yo pre-
tiero escribir yedra. 

Pereibese bastante la aspiracion en las interjecciones ah, 
hake, he, hi hi, ho, oh, y acaso convendria hacerla oil 

• He puesto cierta restriction a la regla general, porque la omitimos 
en armonta, arpa, arpia, asta, eleboro, Espana, espaflol, subasia, y 
unaspoca s mas, no obstante que vienen de harrnnnia, harpa, harpya, 
hellebores, Hispania, hispanus y sub hasea.—La Academia en su Dicclo-

' narto pone a hexdmetro con h y sin ella. 
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suavemente al leer las composiciones de los poetas andalu-
zes, que no olvidando la pronunciacion de su pais, dejan de 
cometer muchas vezes Ia sinalefa, si empieza por h la die-
don que sigue a la term_inada por vocal. Apn en los nacidos 
fuera de el, silo han habitado algun tiempo, hallamos ejem-
plos de semejante aspiracion, y por esto ocurren dos en la 
primera estrol'a de la Profecia del 'Tajo del Altro. Fr. Luis 
de Leon : 

Folgaba cl rci Rodrigo 
Con Ia herniosa Caba en la ribera 
Del Tajo sin testigo; 
El pccho sac6 fuera 
El rio, y le hablo de esta manera. 

I—Y 

La i es letra vocal, asi como la y pertenece a las conso-
nantes. Esto no obstante la Academia usa de la yen los dip-
tangos cuya tiltima'vocal es la i, si se ballan en fin de die-
cion, y escribe reina y rey, sois y soy, fuiste y muy, por 
mas que ]a pronunciacion sea una misma tanto en el rema-
te como en el rnedio de la palabra. A mi me ha parecido 
que podia darse un paso mas para simplificar la ortografia, 
poniendo tambien Ia i al fin de las dicciones convoi, est6i, 
hot, lei, mui, etc., si bien he retenido la y para estos mis-
mos nombres en el plural (convoyes, leyes), porque seria 
ridiculo al presente, y acaso to sera siempre, escribir con-
voies, leies, puesto que colocada esta letra entre dos voca-
les, hiere a la segunda, 6 to que es to mismo, se le da la 
fuerza de y, no pudiendo por este motivo silabearse convoi-
es, lei-es. Por igual razon vimos en la pig. 62, que ]a to-
man algunos verbos en lugar de ]a i de su raiz; y puede es-
tablecerse por regla general, que jamas se encuentra la i en 
medio de dos vocales, ni tampoco al principio de diction, 
siguiendose Ia e, pues en tales casos debe escribirse y. — 
Donde hate evidentemente esta ultima letra las vezes de vo-
cal, es cuando se emplea como conjuncion , v. g. El padre 
y los hijos; y en to manuscrito al principio de clausula 6 
en los nombres propios, porque siempre ocupa el lugar de 
la i mayuscula, v. g. Yntento S. Ygnacio etc., que en lo 
impreso sera, Intentd S. Ignacio etc. 
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I: — W 
Estas dos letras no pertenecen realmente at alfabeto es_ 

panol, pues solo se usan on ala nas vozes estranas, Y.  g.  
ukase, wisk; 6 para los nombres de algunos de los reyes 
godos, quo hubo en Espana, como WVamba, Witiza, Liwa, 
y aun algunos escriben Vamba, Vitiaa, Liuva. 

NI-N 

Por inas quo la in suene de un modo algo parecido a la n 
antes de la b y la p, y aunque sea poco conforme a la in 
dole del castellano que termine ninguna silaba por aquella 
consonante dura, retenemos on esta parte la ortografia lati-
na, quo no permite colocar la n antes de la b ni de la p, 
v. g. femblar, co?nprar. 

Algo bemos empezado a desviarnos do la etimologla, orni_ 
tiendo la n en los compuestos de la particula trans, pues 
hoi preferimos escribir traspasar, trasportar. 

La Academia conserva todavia la n duplicada en algunas 
vozes quo la llevan on latin, como innovar, innegable, 
innumerable, perenne, y tambien on connivencia, con-
nubial; pero tengo por mas analoao a nuestro modo de 
pronunciar el no duplicarla, puts solo so oye inegable, 
inovar, inumerablc, perene, conivencia etc. No asi en 
ennegrecer, ennoblecer, sinntimero, donde claramente 
percibimos las dos nn, to mismo quo on todas ]as personas 
do los verbos terminados por n, si se les agrega el afijo nos, 
v. g. dirannos, veriannos. 

Esta tetra no principia silaba con otras consonantes que 
la 1 d la r, v. g. plato, prado. I)e consiguiente la omitimos 
en neumatica, salmo, seudo, que se escribian pocos aiios 
hate pneumcitica, psalmo, pseudo. 

QU 

No se hall;m juntas it presente estas dos tetras mas que 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



ORTOGUAFin. 	 361 

las combinaciones que, gui, en las cuales es liquida 6 
Buena la u, como le sucede tambien en las combinacio- 

es gue, gui. Ejemplos : quejoso, quintar, guedeja, gui- 
o. En las demas ha sustituido lac a la q, como en cuan- 
tioso, cuota, que antes se escribian quantioso, quota. 

T 

Esta consonante es suave (en cuyo caso le dan algunos el 
bnombre de ere), cuando finaliza diccion, o cuando esta en-
tre vocales, cuyas dos circunstancias reune el verbo arar. 
Tambien to Cs, si se halla despues de alguna consonante 
on la que forma silaba, unida a la vocal siguiente, v. g. 

brote, drama, franca, oprero. 
Es por el contrario fuerte, como la rr o r doble, ya cuan-

do principia diccion, v. g. rico, roble; ya si se balla en 
medio de la palabra y esta precedida de una 1, una n 6 una 
s, porque entonces estas tetras finalizan la•silaba anterior y 
Ia r principia la siguiente, v. g. alrota, Enrique, Israel; 
ya finalmente siempre que la voz se compone de dos, 6 

 particulas ab, contra, en/re, ex, ob, pre, pro, so-
bre, sub y vice o vi (que es su abreviacion, segun se dijo 
en la patina 47), y de otra diccion, si ernpieza la segunda 
por r, como bancarota, cariredondo, maniroto, abrogar, 
contrarestar, entrerenglonar, exregente, obrepcion, pre-
rogativa, prorateo, subrepcion, subrogar, vicerector, 
virei. Pero si en la composition de la palabra entra alguna 
otra particula, hai que duplicar la r donde se pronuncia 
fuerte ; por to que escribimos derogar y derrabar, erogar 
P_ erradicar. 

Falta en la realidad un sign a la ortografia castellana 
para espresar los dos sonidos 6 articulaciones de la r, mien 
tras le sobrarian otros, Si quisieramos ajustar estrictamen-
te la escritura a la pronunciation. 

x 
Esta letra representaba en to antiguo dos sonidos, a sa-

ber, el de la j y el doble de cs 6 gs, de donde ha venido el 
que pronunciemos anejo 6 anexo, ataiijia o atauxia, pa-
ralaje 6 paralaxe, trasfijo 6 trasfixo; que algunos Ilamen 

16 
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circunflexo al acento circunflejo, y que cl verbo relajar- 
haya perdido la ultima radical de su simple laxar. Mas a 
presente se conserva solo en las dieciones en que suena do. 
ble, V. g. exacto, exasperar, exigir, exotico; y debar, 
pronunciar estas palabras de distinto modo que yo laslie oi-
do siempre, los que escriben esacto, esigir. Se convierte 
ordinariamente In x on s, para suavizar ]a pronunciacion 
Si la sigue una consonante, como en esperimentar, estran-
jero, sesto; aunque el use no es todavia constante on este 
panto, y todos escriben aun exdiputado, eaprior, etc_ Er-. 
sangüe no puede dejar de escribirse asi, a no pronunciarse 
esangue. — La h por de contado se reputa como Si no exis-
tiese en la palabra, y per tanto nadie escribe eshalar, es-
hibir, sino exhalar, exhibir. 

Todavia conservan alaunos la x al liu do las votes con el 
sonido de j , v. g. box, relox; si bieu parece preferible es-
cribir boj, reloj, guardando la x final para las dicciones, 
on que esta letra , o mas bien nexo, tiene su sonido doble, 
como en fenix, flux, Pdlux. — A carcax to pronuncian 
y escriben unos con x, y otros eon j. 

Cualquiera quo coteje las buenas ediciones que ahora sa-
len a luz, con lo que se halla practicado en las de fines del 
siglo riltitno, y aun on muchas de los primeros ails do es-
to, advertira que las mas notables variaciones son las si-
guientes : 4 a Que empleamos la g 6 la j en muchas oozes 
que antes se escribian con x, como d%jo, jarabe, jicara 
en lugar do dixo, xarabe, xicara. 2' Que no teniendo '. 
ahora In x mas sonido que el doble do es, a to menos on 
medio de las dicciones, es ya inutil la capucba o acento cir-
cuntlejo, quo puesto sobre la vocal siguiente a la x, deno-
taba antes que no tenia el sonido gutural de la j; de modo 
que si entonces era preciso escribir examinar, exigir, 
exBrnar, basta en el sistema actual poner examinar, exi-
gir, exornar. 5a Como la c suple al presente a Ia q, siempre 
que suena la u que la sigue, y escribimos cuando, cuo-
ciente, In que nuestros padres quando, quociente, es ya 
inutil el distintivo de los pantos diacriticos quo colocaban 
ellos sobre la u, si no se liquidaba y precedia a la e, para 
decir elogiiente, por ejemplo, on quo no Cabe ya equivo-
cacion escribiendo elocuente. d a Ha desaparecido entera-
mente la h despues de Ia c y la t en las palabras tomadas 
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del griego, v. g. choro, nzathemkticas, theologfa, y coil 
tnucha mas razon, por to que respects a Ia sencillez, la 
ph, que espresamos con la f, ahorrandonos asi dos letras 
en filosofla. — La h se conserva sin sonar despues de la c 
en algunos nombres estrabos, como Abimelech, etc. 

A estas novedades ha abadido la Academia, on las trey dl-
timas ediciones de su Diccionario, la de sustituir la j a la 
g en muchas palabras, con el designio de quo vaya que-
dando reservada Ia primera Tetra para todas las silabas en 
que ocurra esta pronunciation gutural. En los preceptos 
que anteceden, y en el sistema seguido on el presente libro, 
he procurado ampliar algo esta maxima, -y la otra que di-
mana del mismo principio de sencillez, de que la c desapa-
rezca poco a poco de las oozes en que usurpa el sonido de 
la z. Con todo, por temor de inovar sobradas cosas a la vez, 
he respetado aun el origen de las palabras, no obstante que 
basta •dicha escepcion, para que esta parte de nuestra orto-
grafia quede 1 era del alcanze de un gran ndmero de per-
sonas bien educadas.— La singularidad de escribir la i en 
cl [in de los diptongos, cuando no estin en medio de dic-
cion seguidos de una vocal, se halla autorizada por muchos 
escritores antiguos y modernos ; y como no sou frecuentes 
los casos, no creo pueda encontrar obsticulos.en la practica. 

Pasando ya a bablar del use de las Tetras mayrisculas, con-
viene saber, quo se emplcan solo al comenzar ciausula o ci-
ta ; en los nombres propios do personas, regiones, ciudades, 
villas, lugares, montes, mares, rios, fuentes, lagunas, y de 
cualquier otro distrito d terreno determinado ( con tal que 
no sean las partes en que dividen los geoarafos nuestro glo-
bo, las cuales se escriben con letra pequeba, cotno, meri-
diano, horizonte, zona torrida, polo artico ); y en los 
apellidos. En poesia principia por letra mayuscula cada una 
de las estrofa s en que esta dividida Ia composition, sean de-
eimas, octavas, cuartetos etc., y tambien todos los versos, 
si se halla en .11 estrofa alguno entero, es decir, de mas de 
nueve silabas. Sirva de ejemplo : El P. Isla en su Dia gran-
de de Navarra celebro la serenidad de este D. Antonio de 
Ozcariz con la decima que principia: 

Que se alborote en abismo, 
Quo el cielo ae taiga abajo, etc. 
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Las oraciones de interrogante o de admiration no mui 
largas, puestas consecutivamente, no necesitan principia r 

 todas por letra mayascula, pues parecen mas Bien una sola 
cliusula con varias pausas intermedias, como en este pasaje 
de Gonzalez Carvajal en las notas a los Trenos de Jeremias: 
A quien destruyes , Senor? a tu propia viva? a la pro-, 
genie de tu siervo Abrahan ? a tu pueblo escogido, que 
ha sido siempre objeto de tus am ores ? Tarnbien debe re-
putarse como un periodo continuado aquel, en que si bier, 
cesa la entouacion admirativa o interrogante, el contesto 1 

mismo indica que todavia no esta completo el sentido de Ia 
clausula, como en esta de Iriarte en el folleto Donde las dan 
las tom an: i Bonito era el tal Horatio para decir pala-
britas at sire! y un verbo cuando mnenos, que no es nin-
gun epiteto de aquellos que se suelen escapar por ripio. 

Al fin del presence capitulo van puestas muchas abrevia-
turas que se escriben con letra maydscula, pr mas que no 
la Ileven las dicciones quo representan, v. g . He leido en 
varios AA. que existe este MS. en la biblaateca del Vati-
cano: esto es, He leido en varios autores que existe este 
manuscrito en la biblioteca del Vaticano. Y en la clase do 
abreyiaturas pueden contarse para este efecto las letras ma-
yusculas, cuando se emplean como ntmeros romanos, se-
gun queda esplicado al principio de esta Gramitica. 

Sirven ademas los caracteres mayusculos pars hater re-
parar el significado especial que damns a alguna palabra, si 
la contraemos del general, v. g. Ha escrito un tratado so-
bre la Hacienda. igual razon milita en Cortes, Junta cen-
tral, los santos Padres etc., en Estado, cuando denota 
una nation o el pals dominado por algun principe., on Ge-
nio, una divinidad de los antiguos, en Gobierno, por ]a 
forma o ministerio de un Estado, en Iglesia, significando 
Ia reunion de todos los fieles do la catolica, en Peninsula, 
si espresa la que furman Espana y Portugal, etc. etc.; y 
mas aun en los nombres que son el distinttvo de ]as perso-
nas • y como sus apellidos, pues mas que por estos se les 
conoce a vezes por su dictado, como, Don Alfonso el Sa-
bio; I elipe el Hermoso; Doyta Juana la Loca; el Conde 
Duque; el Emperador, cuando hablamos de Carlos quin-
to, etc. etc. Lo misno parece que deba hacerse en las vozes 
Amor. Destino, Discordia, Fortuna, Furia, Furor y 
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utras,. cuando las personifican los poetas haciendolas deida-
des. Tambien merecen a algunos Ia misma singularidad los 
Hombres de los cuerpos cientificos, como Academia, Co-
legio, Universidad, y las palabras Don, San y Senor, an-
tepuestas a los nombres propios, si bien muchos las escri-
ben con letra minuscula. — En la formula epistolar Mui 
Senor mio, casi todos escriben Senor con letra grande. De 
igual distincion gozan esta palabra y los epitetos Altisi-
mo, Criador, Hacedor, Omnipotente, Supremo, Todo- 
poderoso etc. , siempre cjue designan a Dios, nuestra Se-
iaora, cuando significa Ia Virgen santisima, y todos los tra-
tamientos honorificos, v. g. Vuestra Majestad, Vuestra Al-
teza, Serenisiino Senor, Mui Podernso Senor, Mui Ilus-
tre Senor, Vuestra Beatitud, Beatisimo Padre, Vuestra 
Santidad, etc. etc. 

DR LA PARTICION DR &AS SILABAS T LA SEPAR(CION 
DR LIS PALABRAS. 

Antes de espllcar como se dividen las silabas, conviene 
saber que nunca comienzan en espallol por letra d letras que 
no puedan hallarse at principio de las dicciones; y que es-
tas jamas empiezan por dos consonantes, a no ser Ia segun-
da alguna de las liquidas 1, r: sun respeclo de la 1, no pue-
de precederla una d ni una t. Por lo mismo, siendo la x 
on nexo de dos consonantes, no puede principiar por ella 
ninguna palabra. Las votes gnomon, pneulnc 1ica , Tlas-
cala, tlascalteca, tmesis etc., no pertenecen at romance 
casiellano, y algunas ban perdido ya las letras de su origen 
para acomodarse a nuestra ortografia, de modo que escribi-
mos nomon ! neumatica. — La r (ere suave) es la unica 
consonante que da principio a silabas, aunque las dicciones 
no principien per ella sino por la r fuerte : ca-ra, ra-ro, 
tiro. 

Pero no sucede to mismo respecto de la conclusion de 
las silabas, pues hai muchas que rematan por consonantes 
que no pueden llallarse at fin de ninguna voz espanola, co-
mo se nota en ab-soluto, ac-ceso, am-paro, ap-to, at-
mosfera. La d se pronuncia tambien mucho mas fuerte y 
clara en ad-quirir, por ejemplo, que en esclavitud 6 en 
libertad. 
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Como los diptongos y triptongos no forman sino una si-
laba, es necesario saber que reunion de vocales los consti-
tuye, pars silabear las palabras y dividirlas bieu al tin de 
cada renglon. IHai en castellano diez y siete diptongos, quo 
son ai, au, ea, ei, eo, eu, ia, ie, io, in, oe, oi, on, 
Va, ue, ui y no; y cuatro triplongos, iai, iei, uai y uei. 
Si alguna do las vocales Ileva puntos diacriticos, esta disuel-' 
to el diptougo 6 triptongo, es decir, que sus vocales Forman 
dos silabas, como sucede en embaidor. Pero si la vocal so-
nalada con los puntos diacriticos es Ia u despues de una g, 
entonces indican solo que se pronuncia ]a u, y no que el 
diptongo se ha disuelto, como en halagiieno. El acento so-
bre'ahuna de ]as vocales de un diptongo o triptongo, deno-
ta on general su disolucion, segun to vemos on lei, reunios, 
deciais. Esceptuanse las segundas personas del plural del 
presente y futuro de indicativo y del futuro del subjunti-
vo, cuyas terminaciones ais o els estan acentuadas, sien-
do monosilabas, V. g. anddis, conoceis, cenareis, hui-
reis, olvidcis, paseis; el presence estoi, los preteritos ab- 
solutos dio, fue, vio, y alaunas otras vozes, por las razo-
nes quo se espondran mas adelante, cuando demos las re-
glas do los acentos. 

Si se halla entro dos vocales una consonante, forma sila-
ba con la vocal quo ]a sigue; y dos (contando como tat 
pars este fin a In h, a pesar de que no suena), 6 una con-
sonante duplicada (que solo puede estarlo la c, la n y ]a r, 
pees ya dije que la 11 era verdadera letra y no una I dupli-
cada), la una pertenece a la vocal anterior, y la otra a is 
siguiente ; a no ser quo la ultima de ]as dos consonantes 
sea la 1 6 la r, on cuyo caso ambas pertenecen 6 la vocal 
que las sigue, asi ac-ci-den-te, ad-he-rir, a-le-tar-gar, 
al-ha ja, a-prie-to, ar-ro-jo, ca-liar, e-xi-gir (*), ha-
blar, sin-nti-vie-ro. 

Esceptuanse de esta regia las vozes compuestas, las cua-
les se dividen separando las simples de que constan, V. g. 
sub-arriendo, des-acordar; y todas las que tienen una s 
antes do la 1 o r, pues entonces, no pudiendo ]a s con otra. 

• La Academia prescribe en su L ltinna Ortografia que silabemos an Is 
•oz exigir. Con Ludo, no sicndo -la x otra coca que on nexo de ]a cc ode 
Is gs, es claro que no pertenece por entero a ninguna de las dos vocales, 
y que sera lo mas acerlado no separarla de ellas. 
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consonante empezar silaha, porque no conocemos la s li- 
,luida en castellano, tiene que unirse a la vocal anterior, 

g. is- len"o, Is-rael. Lo mismo debe entenderse do las quo 
I arincipian por la silaba at, como at-le-ta, at-Lan-to. Dc-
ser-tar, de-sollar etc. so  parten do distinto modo que des-

facor-dar, por no ser verbos cotnpuestos. Pero si la prune.- 
Ta parte del componeute acaba por la misma cousonaute 
por que empieza la segunda, en cuyo caso so quits una, la 
consonante se une a ]a vocal siguiente, como en de-seme-
jante, de-servicio, di-sentir.. 

Cuando hai ti-es consonantes juntas, dos van coil ]a vo-
eal anterior, y la tercera con la siguiente, Si dicba tercera 
no es alguna de ]as liquidas 1, r, pues on tal caso se juntan 
las dos ultimas con la vocal quo las.sigue. Por esto silaba-
mos de un modo a cons-tante, obs-tar, y de otro a des-
truir, ejem-plo. Si I,ubiese cuatro (quo es lo mas que pue-

" de suceder), dos acompaiian a la una, y dos a Ia otra vo-
cal, cocno en cons-truccion, trans florar. 

Las frases adverbiales o conjunciouales A fin que u a fzn 
de que, a mas de, a apesar de, asi que, con todo, en 
fin, on tanto , entre Canto, no obstante, para quo, sirs 
embargo, sabre manera, so escriben separadas; y to pro-
pin sucede respecto de tan bien, tan poco, que se diferen-
cian perfect.amente do esta manera do las coujunciones tarn-
bien, tamnpoco. Van unidas por ei contrario Acaso, ade-
lante, adeinas, ahora, alrededor, asirnisrno, aunque, 
con quo (equivaliendo a de man era que), defuera, en-
/rente, otrosi, tansolo; todos los a'ijos que estan despues 
do los verbos, v. g. adoraria, disputcirselo, y cl verbo ha-
ber, cuando ocupa el mismo Lugar quo los alijos, como ca-
sarmehe.—Sino vajunto, equivaliendo a mas, mas que, 
mas tambien o a escepeion de, v. g. T2i no to pierdas de 
vista.. sino (mas) que has de traerlepreso; No lo exigia 
sino (esto es, mas que) como una rnuestra de a.fecto; Le 
dio no solo de comer•, sino (mas tambien) dinero; Todos 
to estranaron sino (fuera de) su padre; y separado, cuan-
do es la particula condicional si y el adverbio no, V. g. Me 
to Ilevare, si no to guardas. — Porque se une, cuando 
es particula causal; y so separa, si equivale a para que, 
6 si el que so reliere a causa, mnotivo, « otro sustantivo 
semejante, espreso 6 sobrentendido. Lo bare patente con 
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un ejemplo. La carta de Vd. no ha llegac,o hasta estu 
manana, porque las lluvias han retardado el correo.  
No comprendo elfin por que me la envia Vd. abierta, 
ni por quc me ordena haga saber su contenido a nri her- 
nano. — Confin, sinfin, sinneimero y sobretodo, torna-
dos como sustantivos, (v. g. Poco me import aria el sin- 
neimero de convidados, si aquel buen senor del sobreto-
do no me hubiese molido con un sinfin de preguntas,) 
deben it juntos; y separados, cuando se descubran claL•os• 
los oficios do las preposiciones con , sin, sobre y do los 
nombres que se les juntan , v. g. Hubo convidados sin 
nzimero, sobre todo de sus parientes. Lo mismo ha de en-
tenderse de enhorabuena y en hora buena, de medio-
dza, que so escribe junto para denolar el punto del mun-
do opuesto al norte, 6 el viento que sopla de aquella parte, 
y medio dia, para indicar ]as dote del dia, at modo que 
escribimos media noche y no medianoche; de pormenor 
y por nenor, de porvenir y por venir, de socolor y so 
color, y de algunas otras oozes, quo desempeiian en cier-
tos casos el olicio de un solo suslantivo, cuando on otros 
se ve manifesto el de ]a preposition que rige al nombre. 

DE LA PUNTUACION. 

No es de menos importancia quo el saber las tetras con 
que se escriben las palabras, y el mode de silabarlas, co-
nocer las rotas 6 signor que se ban adoptado, para que la } 

 escritura esprese lo mejor que sea posible, las pausas 6 in-
flexiones de ]a voz en el modo ordinario de hablar 6 de 
leer. Los signos que para ]as pausas usamos, son la coma 
o inciso (,), el punto y coma o colon ineperfecto (;) , los 
dos puntos 6 colon perfecto (:) , el punto final o redondo 
(.) y el parentesis (). Denotan la intlesion de la voz la in-
terrogacion 6 punto interrogante (?) , ]a admiration (!) , 
los pantos suspensivos (....) y los acentos, de quo hablare 
was adelante per separado. 

Usase do la coma despues de cada uno do los sustantivos 
o adjetivos, 6 de los verbos de un mismo tiempo y perso-
na, que van puestos en serie; pero no despues del penulti-
mo, si entre este y el siguiente se halla alguna conjuncion, 
Y. g. La guerra, la hambre, la peste a todos los males 
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que mas afligen a la pobre humanidad, se aunaron con-
tra los sitiados; pero ellos persistieron resueltos, fir7nes, 
impavidos. En vano los convidb , persuadio , instil 
aun rogd el general enemigo a que cediesen al rigor de 
su desgracia, mas bien que sufrir las calamidades de 
un asalto. No sucede lo mismo, si entre los nombres t 
verbos se repite la conjuncion para comunicar mas fuerza a 
Ia frase, pues en semejantes ocasiones debe ponerse Is coma 
aun delante de la particula conjuntiva, cual se nota on la 
siguiente estrofa del Mtro. Gonzalez : 

Y luego sobrevenga 
El jugueton gatillo bullicioso, 
Y prirnero ntedroso 
Al verte, se retire, y se contenga, 
Y bufe, y Be espeluze borrorizado, 
Y alze el rabo esponjado, 
Y el espinazo en arco suba al cieto. 
Y con los pies aptnas toque at suelo. 

Se comprentlen entre comas los incidentes cortos de Ia 
oracion, quitados los cuales no se destruye el sentido ni is 
construction de ]as demas partes do la sentencia; y asi es 
que solian incluirlos dentro de parentesis en los dos siglos 
tiltimos. Ejemplo tornado de las Lecciones instructivas so-
bre la historia y la geografia por Don Tomas de Iriarte : 
Contribuyd a la empresa con sus zelosas exhortaciones 
el confesor de la misma soberana Fr. Hernando de Ta-
lavera, varon de acrisolada virtud y prudencia, el cual 
habia respondido una vez a la reina etc. Por igual razon 
va entre comas la persona a quien dirigimos la palabra, 
Bien lleve u no la interjection 6, como, Escoged, 6 solda-
dos, entre la ignominia rj la gloria : decidme, valientes. 
eual es la que preferis? Sin embargo la costumbre ha he-- 
cho que pongamos dos puntos, cuando principiamos las car-
tas diciendo, Estim.aclo amigo : ayer llegd etc., 6, Mui 
senor mio : en respuesta etc. 

No se intercala la coma en las oraciones de relativo , 
cuando este destruye, limita 6 modifica la signilicacion del 
hombre que lo antecede; pero Is hai antes del relativo, Si 
]a oracion que con 61 se forma, es merarnente esplicativa. 
Asi no debe ponerse en la clausula, El hombre que tiene 
honor, se averyuenza de sus mas lijeras faltas; porque 

16. 
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la oracion relativa limita aqui ]a significacion de la patabra 
hombre a la clase de los que tienen honor, en contraposi-
cion de los que no to conocen. Por el contrario en esta otra, 
El hombre, que fu e criado para servir y amar a Dios, 
no debe engolfarse en los negocios terrenales, ha de pre_ 
ceder Ia coma at relativo, porque este no limitani coarta ]a 
tignificacion do Ia voz hombre, antes ]a deja en Coda su Ia-
titud, y es como un parentesis que aclara ]a razon, por la 
cual no conviene que el hombre se ocupe sobrado en los 
negocios del siglo." Ps como si dijesemos, El hombre, pues-
to que, ó, el cual fue criado para servir y amar a .Dios, 
no debe etc. Y este giro puede servir de criterio para dis-
tinguir los relativos que limitan 6 modifican la significacion 
del nombre, do los esplicativos, porque en los primeros no 
viene Bien sustittir el puesto que o el cual. ilsigase ]a prue-
ba en el primer ejemplo, y veremos quo se variara el sen-
tido diciendo : El hombre, el cual tiene honor, 6, puesto 
que tiene honor, se avergiienza etc. 

Donde ocurren inversiones, es precise a vezes colocar 
una coma en medio do la oracion, a pesar d'e que parece 
repugnarlo ]a sintasis. En esta cuarteta de Melendez, 

Huirise mni mas presto 
ue el rayo fugitivo 

Del sol, del roar sonante 
Se apaga on los abismos; 

no crei yo, at reimprimir las obras de este poeta, dejaria 
claro el sentido del periodo, si por medio de la coma no ha-
cia conocer at lector, que del sol era un genitivo que debia 
unirse con el rayo, asi como del mar sonante era otro ge-
nitivo del nombre abismos que se halla at (in de la estrofa. 
Iaual punttuacion me parecio necesaria en este otro pasaje 
del mismo poeta : 

i Oh, si el Amor to oyese, 
Y yo en cambio tuviera 
Tu gargants y to pico, 
Do ml lira y mis letras! 

Lo propio digo de esta cuarteta de Lists 

Al, que demencia! 6es posible 
Que por las iras crude, 
De un enemigo, el halago 
De una dulce amante trueques? 
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(ufierese do estos ejemplos, que la mas 6 m6uos pausa que 
pouemos en la oration para dar buen sentido a sus partes, 
y la necesidad de tomar.aliento, guian mejor para la recta 
puntuacion, que el conocimiento gramatical de los miem-
bros del periodo. Por eso tengo in costumbre, y me atre-
vere a aconsejaria, de leer en voz alts lo que deseo pun-
War con toda exactitud. Guiado por este principio, cuando 
publique en 4 855 0 el T'ratado de la regalia de Espana 
por Canipomanes, aunque donde dice, fiesta el -1492, en 
que tomada Granada, acab6 el poder de los mahometa-
nos aca; pedia in estructura de este inciso, que tomada 
-Granada estuviese entre comas; la omiti despues del re-
alavo, porque ninguna detention bacia al tiempo de la iec-
ura. La coma debe segue esto ponerse on todas las par-
tes, on que descansa lijeraniente la voz pars separa'unas 
(rases de otras, 6 bien las dicciones de qua: estas se com- 

Y no so crea que por ser este signo el menos notable de 
la puntuacion, no puede influir, si se omite 6 so le coloca 
mal, en alterar el sentido de la frase, como so ve en, =Tu-
vo una entrevista con el, solo para esplorar su dnimno; 
y en esta otra, Turo una entrevista con 6l solo, Para es-
plorar su anima; Si el me quisiera mal, podria perder-
me; y, Si el me quisiera , mal podria perderme. En este 
pasaje .de la Regalia cle Espana de Campomanes, Cuya 
anuencia tacita bastaba , por residir en ellos una enters 
autoridad, para la validation de semejantes donacio-
nes; si suprimieramos la virgulilla despues de ]a palabra 
autoridad, variaria todo el sentido del inciso. En este otro 
del escelente opusculito intitulado La lirvja, Si como es-
te viaje es de contrabando, .fuera de los que se Itacen en 
regla el ano Santo, tenia ya hecha mi carrera; probemos 
a trasponer la coma quo esta despues del santo , de modo 
que se halle a la palabra regla, y notaremos cuan diversa 
results la sentencia. 

Tiene Lugar el punto y coma despues de aquellos incisos 
o miembros de la clausula, en los conies, si no quedamos 
en tin reposo perfecto, nos detenemos algo mas de lo ne-
cesario pars una simple respiration. Notese esto on el si-
guiente Lugar de una de las Cartas familiares del P. Isla: 
En Zamora no hai 6rden con 6rden sobre las tropas que 
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se han arrimado a aquella plaza, y el mariscal don N. 
Caraveo, que none a mandar el que se llama cordon, 
no ha traido instrucciones por escrito; con que todo se 
va en disputers entre los Ministros, las que ya han cos-
tado la vida at intendente Amorin. Por esto suele hallar-
se dicha distincion antes de las particulas adversativas, si 
contraponen un miembro a otro del periodo, bastando una 
coma, si la contrariedad afecta solo dos panes aisladas de 
In oracion. Adquirio, diriamos, gran reputacion en ester 
breve, pero honorifica campaila. Sus emulos, envidiosos 
de su adelanto, le calumniaron en presencia del prin-
cipe; pero este hizo la debida justicia a su merito. 

Los dos puntos denotan ya una parada Iasi total, de modo 
que Ia parte quo resta de la clausula, es o bien un miem-
bro esplicatorio del anterior, o se halla contrapuesto a el, 
callada la particula adversativa, o es una ilacion que se sa-
ca, y aunque se omitiese, quedaria perfecto el periodo. 
Basten para muestra estos dos del Tratado de la regalia 
de Amortizacion de Campomanes : Mas adelante vere-
mosl , que segun nuestras le yes antiguas ningun labra-
dor podia vender sus bienes esentos de pechar ni a fu-
mo-muerto : leyes que nadie ha revocado, y la equidad 
pide se renueven y mejoren, siendo tanto mas junto 
ahora el remedio, cuanto el mat es ya estremado. El 
Concordato rem edio en parte el perjuicio de la esoncion. 
de tributos : el perjuicio de los vasallos ester sin rein e-
diar todavia. 

Todas las vezes que anunciamos una cita con las (rases, 
Mariana se esplica asi; Morales to comprueba por estas 
palabras; Zurita to describe en los tPrminos siguientes• 
Confirmalo Cascales en este pasaje, ii olras semejantes, 
preceden los dos puntos a las palabras del autor que se co-
plan. Sin embargo yo no pongo mas que una coma, cuando 
per tomar diverso giro el periodo, se hace solo pna lijera' 
pausa antes del testo, segun se nota on los dos do Campo-
manes que he citado en la pi-ina precedente. — Poco hace 
apunte que se pone este mismo signo despues del vocativo 
con que suelen comenzarse las cartas, diciendo, Mu i Se-
nor mio: Mi apreciable amigo: etc.; pero esto se entien-
de, si los tales vocativos forman parte de la primers linen, 
porque si van sueltos en el medio como por cabezera (lo 

nj 
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que se hate siempre que dirigimos nuestro escrito a persona 
de alta jerarquia), entonces no so pone puntuacion algu-
na, sino que va pelada la interpelacion de Senor, 111ui Po-
deroso Senor, Escelentisimo Senor, 6 la que sea. 

Cuando se completa el sentido de la clausula tan cabal-
mente, que no puede ya introducirse en ella nada de to 
que sigue, to manifestamos con el punlo final; el cual es in-
terrogante, si la oracion Ileva el tono de pregunta; y ad-
miracion, si el de estraiieza, horror o susto. Y conviene no-
lar aqui que la entonacion del que pregunta, es mui diversa 
de la del que se admira, pues el primero eleva progresiva-
mente la voz; mientras on las oraciones de admiracion la es-
forzamos al principio para irla declinando Basta el fin de In 
frase. La ortografia castellana ha introducido oportunamen-
to, que se ponga el signo inverso de ]a interrogation o de 
In esclamacion antes de la palabra donde empiezan. De es-
ta manera el lector conoce ficilmente, si Ia oracion es afir-
mativa, 6 si incluye duda 6 admiracion, y el punto desde 
el coal ha de darle la entonacion,correspondiente. H6 aqui 
la razon que tengo para omitir estos signos on las oraciones 
inui cortas, en particular si los relatives que, quien, cudl, 
b las inteFjecciones oh, ojala etc., puestas al principio, dan 
a entender sufcientemente el rumbo de la clausula. LDe 
que servirian , por ejemplo, en el pasaje de Gonzalez Car-
vajal que dejo copiado en Ia peg. 364? Pero 1 cuanto no ayu-
dan al lector aquellos signos en ]as clausulas que se pare-
cen a esta de Munoz on la Historia del Nue,;o-Mundo.' 
Y si la distancia era menor y ocupada toda del grande 
Oceano, 'con cutinta mayor brevedad y comodidad se 
laaria el coznercio de la India por la via de occidente? 
Estas notas ortogralicas, tan sencillas como utiles, merecen 
ser adoptadas por lodas las naciones con preferencia a esa 
multitud de interrogantes y esclamaciones, con que los es-
tranjeros pretenden 6 cado paso penetrarnos de la intensi-
dad del afectoo pasion que los posee. Verdad es que tanto 
Jos franceses como los ingleses usan , para casi Codas sus 
oraciones de interrogante 6 admiracion, de una estructura 
particular que las da a conocer ; pero se llega al fin del pe-
riodo sin liaberlo leido con la entonacion correspondiento, 
en los casos, que no deja de haberlos, donde la construe-
cion no se singulariza. 
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Dije arriba que ciertos incidentes cortos de la oracion se 
coldian'4ntre comas; pero es indispensable incluirlos den- 

un parentesis, cuando son algo largos, a fin de quo 
esti s aclaraciones u noticias interpuestas no embarazen In 

. rlaridad del, pasaje, como es facil de notar en cl siguiente 
de Viera y Glavijo : Tratb de formar una vigorosa espe-
(1icion, no con los altaneros designios de conquistarla 
( pues bien conocia que sus fuerz as Bran mui cortas pa-
ra atacar de poder a poder una nacion de mas de diet 
mil hombres cle pelea en su propio pais), sino a fin de 
hacer algung tentativa y examinar mas a fondo los 
puertos, las entradas z/ el estado actual de la tierra. Tam-
bien conviene incluir dent.ro de parentesis ciertas frases bre-
,Xes, que embrollarian todo el sentido de ]a clausula, si no 
se las separase de ella en cierto -modo por tat medio; de lo 
real ocurren ejemplos en esta pigina, en ]a siguiente y en 
Ia 578. 

los puntos suspensivos se emplean, ya para senalar las; 
laryunas o huecos de los pasajes que citamos, ya para de-
notar la reticencia o suspension del discurso. Advicrtense 
ambos usos en el siguiente trozo de Ia Lei agrauia : Peru 
si otros pueblos conocieron la trashunzacion y protegie-
ron las canadas, ninguno, quo sepamos, conocio y prc-
tegio una congregation de pastores, reunida bajo la au-
toridad de un magistrado pziblico para hacer la . guer•-
ra at cultivo y a In ganaderia estante, y arruinarlos a 
fuerza de gracias y esenciones; ninguno permitid el go-
ze de unos privilegios, dudosos en su origen, abusivos 
en su ob.servancia, perniciosos en su objeto y destrue-
tivos del derecho de propiedad;.... (Aqui salto un largo 
iuciso, que no es neeesario para mi designio, a fin de acor-
tar ]a cita.) ninguno legitimd .sus juntas, sancion6 sus 
leyes, autoriz6 su representation, ni la opuso a los de-
fensores del ptiblico; ninguno.... ( Esta es oportuna reti-
cencia del autor.) Pero bastes: la Sociedad ha descubier-
to el mnal : calijicarle y reprimirle toca a V. A. 

En Iran en ]a punt.dacion otros signos, no para denotar 
las pausas y entonaciti t que conviene hacer, sino para in-
dicar una modification en el sonido de alguna vocal, como 
lo hate Ia dieresis, puntos diacriticos 6 crema (S);  6 bien 
su elision, segun lo signiflca el apostrofo ('). Otros sirven 
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solo para Ilamar ]a atencion hacia aiguna circunstancia, co- 
el 9uion (—), las coynillas o vfrgulillas (s), el astc-

r-rsco u estrellita (*), los calderones (°)q), etc. etc. 
La crema 6 puntos diacriticos sirven ya solo para avisar-

nos, Si debe pronunciarse la u colocada entre la g y Ia e 6 
la i, v. g. halagaeno, argiiir, pues no Ilevando aquellos • 

 pantos, deberia liquidarse Ia u, como en guedeja, agui-
jar. Sc usan adernas en las pocas oozes on que se disuelve 
on diptougo, y ninguna do sus letras Ileva el acento, lo cual 
;e veri Ica on balaastrada, emnbaucador, pie (primera per-
;oua del singular del preterito absoluto de piar) , reiinir, 
vaciemos; y nos sirven tambien en el verso pars conocer, 
si los poetas ban hecho dos silabas de las vocales que for- 
unaban 5ntes.un diptongo, v. g. quieto, suave, unaon, 
cuando ban de leerse como si tuvieran tres silabas. — Eu 
general so pintan los puntos diacriticos sobre la vocal dt l 
diptongo en que no suena el acento : asi escribimos Dione, 
ylorloso, viuda. 

El apostrofo estuvo mui on bobs enlre los antiguos, para 
denotar que se habia elidido la ultima vocal (que era de 
ordinario la a 6 la e) de una diccion, por empezar tambien 
con vocal la siguiente, como l' alma, d' el. Hoi no lo usa-
mos, porque en semejantes casos, 6 tomamos el articutt ►  

inasculino pars la eufonia, v. g. el alma, 6 juntamos lag 
oozes formando do dos una, diciendo del. 

El oficio mas frecuente del guion es separar a los inter-
locutores de un dialogo, y evitar por este medio la repeti-
cion fastidiosa de Fulano dijo y Zutano respondio, a quo 
habriamos de apelar para la claridad. Vease esto.evidenciado 
en el siguiente pasaje do la Gimnastica del bello sexo, en 

.que su autor don J. J. do Mora ridiculiza el lenguaje afran-
^cesado do un mozalvete : La senora que no entendia una 
palabra de ester jerigonza , le pregunto, si gustaba do 
eazar. — Tengo la vista demasiado baja. —Monta Vd. 
a caballo ?—No conozco ningun manejo. — .Pues que 
se hate Vd. todo el dia de Dios?—Me levanto a las do-
cc, leo los billetes dulces, aim uerzo...—Chocolate?—Ii 
done. Una anguila a la tartara, etc. En otros casos indi-
ca el guion que todo lo que sigue, pertenece a la materia 
de que vamos tratando, aunque de un mode accesorio. Va-
rios ejernplos practicos ocurren en In presente gramatica 
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sehaladamente en las piginas a 7 , -18, -152, 155, 228, 556 
y aqui mismo.—Nos servimos del guion pequeno 6 de una.  
rayita (-), para denotar al fin del renglon, que Ia palabra i 
esta cortada, o en el medio de el, que es compuesta, como 
cuando se escribe barbi-lampino, Jesu-Cristo; mas ahora 
se omite casi siempre en estos casos, y se forma una Bola de 
las dos dicciones, v. g. barbi lamp ino, Jesucristo. 

Para distinguir los pasajes que se copian de cualquier es-
crito o conversation, ora usamos de un caracter diverso 
del quo Ileva el testo, es decir, de Ia cursiva, si este va de 
redondo-, o at reves; ora notamoss la cita con comillas mar-
ginales; ora nos contentamos con ponerlas al principio y al 
fin de la misma. Sirva de ejemplo el siguiente de las Car-
tas marruecar de Cadalso en la octava : Porque no enten-
did el verdadero sentido de unas cuantas cldusulas que* 

 leyo en una Carta recibida por pascuas, sino que tomb 
al pie de la /etra aquello de, « Celebrare que nos vea,nos 
cuanto antes por acd, pues el particular conocimiento 
que en la corte tenemos de sus apreciables circunstan-
cias, largo mnerito, servicio de sus antepasados y apti-
tudpara el desempeito de cualquier encargo, serianjus-
tos motivos • de complacerle en las pretensiones que qui- 
siese entablar. a Los ejemplos en las obras didacticas, los 
titulos de las que se titan, y las palabras a quo se quiere 
dar una particular fuerza, van siempre de caracter distinto 
del que tiene el testo en que se hallan intercaladas; do lo 
cual abundan las muestras en todas las piginas de este li-
bro. — En lo manuscrito senalamos con una raya por deba-
jo estos mismos pasajes 6 palabras. 

El asterisco es un signo tiponraGco, que se emplea pars 
Ilamar la atencion hacia la palabra o sentencia a que prece-
de, para lo que suele tambien servir la manecilla ( ) ; 
6 bien para remitir al lector a alguna cita 6 esplicacion, 
que se hate en la maraen o at pie de la pagina, encabezada 
con otro asterisco. 

Los calderones se ponian antes Como signatura de los 
pliegos preliminares de una obra, es decir, de los pliegos 
que contienen la portada, prologo, dedicatoria, licencias, 
tabla y demas que suelen preceder al cuerpo principal 
del escrito. Los empleaban tambien no Lace muchos alios 
pare senalar los paragrafos; para lo cual se ha sustituida 
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despues este otro signo (s),  y aun ahora so prefiere no po-
ner nada, bastaiido quo se empieze renglon nuevo un poco 
separado de la linea marginal, pars formar aparte o par-
rafo aparte. Esta distribucion material contribuye mucho 
al buen Orden del escrito, pues por ella conocemos cuando 
el autor cambia de medio on los argumentos, o bien si pa-
sa a alguno de los puntos subalternos que el plan del capi-
tulo requiere. Los ejemplos se ballan repetidos a cada paso 
on cualquier libro. - 

DH LA ACE3TQACION. 

Es sabido que los acentos ocupan un lugar principasimo 
entre nuestros signos ortograScos, y que todos los grama-
ticos los dividen on agudo ('), que designa la elevation do 
la voz on la vocal sobre que esta pintado; en grave (' ), 
que pide por la inversa que bajemos la voz, y en circun-
flejo ("), que siendo un compuesto del agudo y del grave, 
no puede estar sino sobre una silaba on cuya pronunciation 
gastemos dos tiempos, uno para subir y otro para deprimir 
nuestra voz. En casi todos los libros impresos Basta la mi-
tad de la tiltima centuria, so halla una suma variedad res-
pecto de los acentos; y no es raro ver en un mismo libro 
notados con los tres los preleritos absolutos del indicativo 
de esta manera, acerto, escogid , falto. Los monosilabos 
Ilevaban las mas vezes el acento grave. Nosotros lo supo-
nemos on las silabas en que ninguno ]tpi pintado, hemos 
desechado enteramente el circunflejo (k), y usamos solo el 
agudo. =? 

Siendo el objeto do la aeontiiacion senalar on la escritura 
las silabas agudas, es includable que deberi preferirse aquel 
sistema quo hags emplear menor ntimero de acentos, por-
que no deja de ser engorroso el espresarlos. Conviene pues 
que las reglas abrazen los mas easos posibles, en los cuales 
se suponga el acento agudo, aunque omitido, y que solo 
se pinte on los que Forman la escepcion. A este principio lie 

• Aiios atras so emple6 este acento, con la denomination de capucha, 
para denotar el sonido doble do la T, segun ya lo esprese on Ia pagina 
562, *pars sefialar el particular de la ch en chironancia, clzinirgico y 
otras vozes, quo ahora escribimos quzromancia, quirtzrgico, ajustando-
uos a za pronunciation. 
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procurado atenerme on las miximas que pongo a continua-
ciou. 

I I Las dicciones terminadas por vocal simple o per un 
diptongo que acabe por a, e u o, llevan generalmente el 
acento on la peu,iitima, v. g. vida, justicia, duerme, 
especie, blanco, serio; asi como las que acaban por con-
sonante o per diptongo cuya ultima vocal es la i (ninguna 
palabra castcllana concluye per los diptongos au, eu, ou), 
to tienen do ordinario en la tiltima, v. g. abril, ademas, 
combes, correr, desden, despises, gritar, lucir, virtucl , 
carei, convoi. No se pintara de consiguiente on todas las 
vozes quo se conforman con esta.. regla, ,que es la mas ge-
neral. Tampoco se pinta en las dicciones aunque, porque, 
sino, a pesar de ser agudas en la ultima, per Ia frecuencia 
con quo ocurren, y el embarazo que causaria escribir Lan-
tos acentos. Ha de acentuarse pues sino (anticuado y fami-
liar) Poe signo, para diferenciarlo debidamente de aquella 
cofjuncion. 

2 ,  Pero Lai que espresarlo on todos los cases que cons-
tituyen una escepcion, como en angel, antes, asi, bácu-
lo , Cesar, coneebi, conocio , Lopez , menos , d den , Pc-
rez, vericzc etc. En djala esti dudoso, si so oye mas of 
acento on la o que on la a ultima, y asi no hizo mat ]a 
:\cajiemia piutandolo on auibas vocales en la penaltima 
edicion de su Diccionario. — Segun esta regla no deberian 
acentuarse cortes (adjetivo y apellido), deijines, ingles y 
leones (nombres gentilicios), ni el adjetivo monies; pero 
cbnviene espresar el acento on la e ultima de estas pain. 
bras, para que no se confundau con los plurales cortes, 
dlei ines, ingles, leones y monies. 

J a  En los plurales de los nombres se pronuncia cl 
acento on la misma silaba que en el singular, y si esta 1a 
lleva pintado, ha do espresarse tambien en el plural : ale-
ii, alelies; angel, angeles; pie, pies; prado, prados; 
ropa, ropas. Forman escepcion caracter y regimen, por-
que en el plural pronunciamos y escribiinos caracteres y 
regzmenes; Bien que of Segundo Tara vez se usa. 

,4 a En las personas de los verbos no seualamos el acen-
to, cuaudo se pronuncia en in penultima, bier acabe ]a ul-
tima per vocal o por diptongo, Lien por eonsonante,ev. g. 
cantaba, cantabais, cantaron, cantaremos. Per tanto 
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liai que espresarlo, Si va en la tiltima, por ejemplo, ameis, 
cicczs, estoi, estdn, estais, estds, habeis, huid, Teed, 
uigdis, tomareis, que se distingue asi perfectamente de to-
,uareis, segunda persona del plural del future condicional 
de. subjuntivo; o on la antepentiltima, como paseabamos, 
quisieramos, vencieremos, veriamos. En andar, correr, 
huir, etc. se  sobrentiende, porque son infinitivos y no per-
sonas de verbos, que son las unicas do quo babla Ia pre-
sente regla. — Forma-escepcion de esta ]a primera persona 
d<^I plural del preterito absoluto de indicativo en los verbos 
de la primera y tercera conjugation, pues acentuamos su 
enultin Para distinguir asi esta persona de la misma del 
iresente do dicbo modo: arndmos y combalimos son per-
sonas del preterito, asi como amamos y. combatimos lo 
son del presente. 

5 a Los verbos a que se agrega nib o o dos alijos, con-
servan el acento en la misma silaba en que lo tenian; y si 
no estaba espreso, v recae sobre la tercera o cuarta silaba 
antes del tin on razon de los alijos que se ban•anadido, bai 
que pintarlo. Escribimos por esto amela , conicirmelo, dis-
putosele, tanendola, diriamoslo, amenazt ndosele; de-
biendo observarse que cuando el acento esta en la tercera o 
cuarta silaba antes del fin por haberse agregado algun afijo 
a la palabra, se pronancia tambien aguda la ultima silaba, 
pues no pronunciamos del mismo modo el la on amandola 
que en gondola. Pero cuando los poetas bacen agudas estas 
vozes, como se observara en la Prosodia, el acento va solo 
en la ultima, y se escribe disputoseld, tanendolc , o bien 
en ambas silabas, disputosele, tanendola. 

6 	Los adverbios en mente retienen el acento de los 
nombres de que se derivan, por ejemplo, claramente, f---
cilmente, magnifacamente,de modo qt a en la pronuncia-
cion oimos dos acentos, ni mas ni menos que Si fueran this 
palabras distintas. Tambien so perciben perfectamcnte los 
acentos de ambas dicciones on algunos compuestos, come 
en primoilenito, y on todos los nombres para cuya form-
don empleamos los numeros oidivales, v. g. decimosepti-
mo, paternoster, viyesimoctavo; pero on estos suele tani-
bien pintarse cl acento en el primero do los dos compo-
nentes asi, decimoseptimo, pdternoster, vigesimoctavo. 

7° Los monosilabos carecen de acento, a no ser que 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



380 	 OItTOGRAFIA 

tengan diptongo y se pronuncie el acento en la segunda de 
las dos vocales, v. g. di6, fue, fui. pie, vid. Es una cos_ 
tumbre tan general como poco fundada el pintarlo en la 
preposition a y on ]as conjunciones e, 6, ti, donde de na-
da sirve, porque estas particulas no son como los monosila-
bos, cuyos significados diversos determina el acento, segue 
Jo esplicare en la regla duodecima. 

8° El acento se halla siempre en la vocal de los dip. 
lonoos que es ]a primers en el Orden alfabetico, meoos 
cuando so reunen la i y la o, pues entonces va sobre la o, 
y 10 mismo sucede con el diptongo eo. Vese esto coulirma. 
do por Ia labia siauiente : 

di como en batles, Garal. 
du. .. .. . causa, aplauso. 
red. . . . .. creado (cuando se hate de dos silabas ) 
di... . . . . deleites, carei. 
e6. . ... . Creonte , leones (Si son disilabos). 
eu.. .. .. Ceuta , ceuma. 
id. . .. 	. variado, viciarle. 
ie. .. . . . pierdes , tieso. 
i6. . . . . dioses, piocha. 
iu. . . . .. viuda. Pero cuando siguen a Is u dos consonantes , como 

en triunfa, suena esta acentilada. 
oe. . . . . . Boecio , proezas (hacihndolos disitabos). 
di. . ... . heroico, convoi. 
6u .. .. Couto , Sousa. ( Solo se halla este diptongo on los apellidos 

que hemos recibido de Portugal, y en algunos gallegos o 
catalanes, como Moure, Roura. ) 

ud. . . . . guarde, suave. 
no. . . 	. suelto , vuelva. 
W. 	. . . . cuita„ descuido. 
u6... .. cuota , simtoso. 

Siempre que el acento ha de pintarse por las reglas ge-
nerales do ortonrafia en alauna sllaba de diptongo, to Ileva 
la vocal senalada en la tabla que precede, v. g. cic usula, 
Cducaso, Zeuxis; a no ser que se pronuncie estraordina-
riamente en la otra vocal, en yo caso es necesario pintar- 
lo sobre ella, como sucede en^ziido, periodo, p en todos 
los acabados en 2iito, a cuya clase perteneceq circtiito, for-
lz ito, gratuito. Se pinta igualmente, cuando el diptongo 
esta disuelto, v. g. caimos, deslze, coima, Crezisa, hero-
ma, monjio, oirnos, paraiso, reuina, sa?ico; esceptuan-
dose unicamente el caso de hallarse juntas estas vocales 
antes de la tertnnnacion del participio pasivo: caido, leido, 
oido, se pronuncian como•si estuviese escrito caido, leido, 
oido. Lo mismo ha do entenderse de los sustantivos, que 

10 
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no son mas que la terminaeion masculina o fetnenina de 
los participios, cuales son oido y caida. — Suponese que Si 
of diptongo esta disuclLo, y la voz es esdrtijula, hai que sena-
lar cl acento sobre la vocal correspondiente, como en coito. 

9 Sicinpre que hai juntas at tin do Ia diccion dos vo-
cales que. no forman diptongo (*), se da por sentado que lie-
va cl acento la primera, Si es la a, la e o Ia o, como en sarao, 
batea, deseo, canoes. Sc espresa on los casos , que no son 
jnuchos, on que las dos vocales constituyen diptongo , co-
flit) en linea, iduneo, hercdieo, oleo, Guipz, coa, heroe. 

10 Por of contrario. si  la primera do las dos vocales 
ue se hallan reunidas on of final tle la palabra, es Ia i o la 
, no se pronuncia do ordinario of acento sobre estasletras, 

segun se ve en arrogancia, especie, aqua, arduo. Lo se-
iialamos por (auto on los casos menos frecuentes, que son 
todos aquellos on que la i o la u no forman diptongu con in 
vocal que las sigue, v. g. envia, manta; vane; desvario, 
rocio; ganzsia, fduclsla. Pero so omite en todas las perso-
nas de los verbos terminadas on ia, iais, ian, las (corria, 
corriais, amarian, sentias) , por lo frecuentes quo son, 
y suponerse siempre on la 'i de dichas personas. Por esto en 
las pocas vozes que pudieran coufundirse con algunas per-
sonas de los verbos (en la escritura, aunque no on la pronun-
ciacion), se denota que el ia es diptongo, acentitando la 
silaba anterior, como on hacia, preposicion, media, me-
dias, regia, rdgias, rehdcia, rehticias, skbia, sabias y 
seria, cerias, terminaciones femeninas de los adjetivos me-
dio, regio, rehacio, sabio y series; y media, snedias, ni--
tria, nx trias, pdria, pdrias, tenia, tenias y venia, ve-
nias, nombres sustantivos. Ademas convendra acentuar a 
media, medias, median, personas del presente de median, 
para distinguirlas de las del coexistente de medir. 

Cotno 'muchas personas de los verbos en tar y uar, es-
tan sujetas a esla regla, y para ello es necesario saber si eslu 
disuelto o no of diptongo que forman la i o In u con in vo-
cal que las sigue, bueno sera notar aqui, quo todos los ver-
bos on bar disdelven el diptongo en los tiempos que mas 
abajo dire, a escepcion de los siguientes: 

• Itefeirese a este Lugar is nota M de las que van puestas al fin. 
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Los on biar, v. g. cambiar, enturbiar. 
Los on ciar, como acariciar, anunciar, apreciar, arre-

ciar, beneficiar, desperdiciar, diferenciar, espaciar, ma-
lefaciar, inenospreciar, pronunciar, sac jar, viciar. Ro-
ciar y vaciar entrap en la regla general, aunque muthos 
pronuncian vacia y vacie. 

Los on diar: compendiar, custodiar, estudiar, odiar. 
Los on giar : contagiar, presagiar. 
Los en liar, V. g. ausiliar, conciliar, aunque no falla 

quien pronuncie ausilio, concilie. Paliar, es escepcion de 
los de esta clase, no menos quo a4iarse, ampliar, liar 
desliar. 

Los on miar, como encomiar. Rumiar disuelve el dip 
tongo. 

Los on niar, v. g. calumniar. 
Los en piar, v. g. columpiar, limpiar. El verbo espiar 

en todas sus acepcioues apoya el acento on la i. 
De los on riar solo feriar, pues los otros, como cariarse, 

contrariar, gloriar, inventariar, variar, separan la i de 
la vocal siguiente; y lo mismo hacen los on driar, como 
vidriar, y los en rriar, v. g. arriar, chirriar, descarriar. 

De los on siar, estasiar disuelve el diptongo, y ansiar y 
lisiar no. 

Los on tiar, como angustiar. 
Los en viar, Y. g. abreviar, agraviar, aliviar. 
Dicbos verbos disuelven el diptongo on los presences de 

indicativo, y on los futuros do imperativo y subjuntivo: 
asi, Vacio, vacias, vacia, vacaamos, vaciais, vacian; 
Vacia t2 , vaciad vosotros; Vacie, vacies, vacze, va-
d emos, vacaeis, vacten. En los demas tiempos y perso-
uas estas mismos verbos contraen el diptongo como los otros 
on iar, pues vacio, pot ejemplo, es de dos silabas, y vacia-
ba, vaciar e do tres, lo mismo que ferid, feriabd, feria-
rc. En el infinitive y el participio pasivo de algunos pare-
ce que apoyamos nuestra pronunciation on Ia i como en 
ampliar, arriar y estaslado, mas que on otros, cuales 
son paliar, rociar, rumiado. 

Todos los verbos on uar separan Ia u de la a on los mis-
mos tiempos en que los acabados on iar, disuelven el dip-
tongo ia, como acentuado, acteia, arriian, atenuas, 
estenzie, insinuamos, graduemos, valx en; lo cual no 
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flacon los verbos on cuar y guar, segun to prueban ade-
cuo, desagua y evacuo, personas del presente de adecuar, 
desaguar y evacuar. Sin embargo colictia viene de co-
licuar. 

Si no tuvieran que leer nuestros libros sino los que ha-
hlan familiarmente el castellano, y lo pronuncian bien, hu-
biera sido mas sencillo decir, que no pintindose el acento 
on la i o la u de estas vozes, se suponia en la silaba ante-
rior a dichas letras, cuando no forman diptongo con Ia vo-
cal que las sigue; y en ellas, cuando el diptongo se halla 
disuelto. Mas tanto para los estraenjeros, como para los na-
^ionales que no esten seguros del modo de pronunciar las 
palabras, es preferible dar Ia regla en los terminos que va 
puesta. 

11 	Las vozes en que no Lai mas do dos vocales con 
que pueda formarse diptongo, se supone que to tienen di-
suello, Si ninguna de ellas lleva acento; el cual so sobren-
tiende entonces on ]a primera, cuando la diction termina 
por vocal, como en veo, mia, tia, rie, tio, loa, toe, pua, 
duo; y en In segunda, si acaba por consonante, v. g. aun, 
pais, vain, sauz. Por esta razon hai quo espresarlo on di6,. 
fue, y en los demas monosilabos que se pusieron on la re-
gla setima. 

-l2' Aunque algunas dicciones no deberian acentüarse, 
ateniendonos a las reglas que anteceden, conviene que di-
ferenciemos por medio del acento los varios signiticados 
que tienen; y de este modo contribu}fie la ortografia a sim-
plificar la inteligencia de to quo est;i escrito, que es su prin-
cipal objeto. Por medio del acento diversiticamos a te, nom-
bre do una planta, do fe, caso oblicuo del pronombre tzi. 
eudl, equivaliendo a de que manera, que clase de, etc.; 
o Bien cuando en las enumeraciones es sinonimo de el uno 
o el otro, v. g. Cual lleda a pie, cual a caballo; cuan-
to, siempre que signitica que ntimero, pasta que punto, 
en cuanto grado; quien, on las preguntas, y significando 
el uno 6 el otro; y tai, por asi, de esta suerte, van acen-
tuados; y no lo estin en ]as demas acepciones en que suelen 
emplearse estos adjetivos. Acentuamos tambien eI que, no 
solo en las oraciones de interrogante, sino siempre que ha 
de completarse ]a sentencia con algun sustantivo, at quo se 
reflere este relativo, como : No tener (uada) con que all- 
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mentarse; Quiso saber (el motivo) por que no habia Veng_ 
do; No hai (razon) para que averiguarlo. En semejantes 
casos pronunciamos con una enfasis particular el que, y lo 
mismo sueede cuando queremos dar a entender que vale tan-
to Como que co3`a , que manera, que especie de, cual es 
el o to , cuan etc., es decir, siempre que lo separamos d e 

 su ordinario signilicado de conjuncion o de simple  relativo, 
asi: Deseaba oir que (especie de) disculpa (esto es, cual 
era ]a disculpa que) daba; lrritado at ver que (cuin) atre-
vido habia andado. Los pronombres mi, tu, el, notados con 
el acento, no se confunden con los adjetivos 'posesivos mi, 
tu, y el articulo definido el. At, preposicion unida al arti-
culo, no se acentua, y come adverbio que significa ademaa 
u otra cosa, Ileva acento. gntre, para y s6bre, personas 
de los verbos entrar, parar o parir y sobrar, Ilevan acen-
to, y carecen de el gas preposiciones entre, para y sobre. 
Ha, es decir, hate o tiene, y he, por yo tengo 6 ten tu, 
se distinguen por su acento de las personas del presente de 
indicativo del mismo haber, cuando entran en la oration 
en calidad de ausiliares de los verbos : 'como de y se, per-
sonas de dar y saber 6 ser, de la preposicion de y del pro-
nombre 6 reduplication se. Da, imperativo de dar, no se 
confunde asi con da, presente de indicativo del mismo 
verbo. Di y .  ze, imperativos de decir a ir, se diferencian 
por igual medio del preterito absoluto de dar y del pre-
sente de indicativo y del imperativo de ver. Donde va con 
acento en las preguntas, y Si equivale a que parte 6 por 
cual parte. Se pinta tanibien sobre el cdmo, significando 
de que manera, y sobre el cuundo, en el sentido de en 
que tiem.po o en que caso. NN s , adverbio de aumento 6 
adicion, .puede distinguirse asi del mas, particula adver-
sativa, en los pocos casos en que pudieran confundirse, 
como en este: Soi muerto, esclamo : mus no pudo decir. 
Acentuamos finalmente a si, pronombre y particula afirma-
tiva, o cuando suple a sino, a distincion del si condicio-
nal, 6 que sirve de contraposition; y otro lanto bacemos 
on las inlerjeccionesstis y his a fin de diferenciarlas del 

plural de los posesivos sai y tu. 
Para familiarizarsecon las renlas de pun War y acentiiar, 

conviene consultar el oido, no menos que las ediciones he-
chas con algun esmero, paracuya perfection contribuyen 
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el cuidado de los autores y correclores, y el habito y casi 
instinto que contraen los buenos rajistas de atender a estas 
pequeneze's, que se escapan facilmente at que no esta acos-
tumbrado. Nadie tenga esta materia por indiferente, pues 
no solo pende a las vezes de su buena 6 mala puntiiacion 
el sentido de una cliusula, sino que las mismas vozes tie-
nen un significado mui diverso, segun la silaba en que se 
nota y pronuncia el acento. Arteria es un conducto de 
nuestra Sangre, y arteria sagazidad 6 astucia; cabrio es 
voz de heraldica, y tambien un madcro que sirvepara la 
construction de ]as casas, y cabrio to perteneciente a las 
_cabras; celebre significa insigne 6 distinguido, celebre es 
Ia tercera persona del singular del futuro de subjuntivo, y 
celebre la primers del pretarito absoluto de indicativo. Igual 
diferencia ocurre on interprete, interprete a interprets. 
Del mrsmo modo intimo y legitimo son nombres, intimo 
y legitimo primeras personas del singular del presente de 
indicativo, a intimd, legitimd, terceras del preterito abso-
luto; lucido, participio pasivo de lucir y lucirse, es el 
que desempella algo con lucimiento, a diferencia de lsici-
do, que significa to quo despide luz 6 es luciente; y otro 
tanto sucede respecto de otras muchas dicciones. 

REFORMAS OUR CONVBNDRIA ADOPTAR. 

Para irnos acercando a conformar mas y mas Ia escritura 
con Ia pronunciation, pudiera principiarse desde luego por 
(as siguientes novedades, que son las mas importantes, 7 
las que menos obstaculos encontrarian en la practica : 

Primera. Usar pars Ia conjuncion y de Ia i vocal, y nun-
ca de la y, cuyo oficio no debe ser sino el que corresponde 
a una consonante. Muctios de nuestros mejores escritores 
de los siglos XV y XVI nos dieron el ejemplo, seiialadamen-
te Lebrija y Abril; y a mitad del ultimo renovaron esta 
practica personas mui distinguidas, eutre las que no puede 
pasarse en silencio a Mayans, por las muchas obras que 
publico, tanto propias como ajenas. 

Segunda. Como Ia r es siempre doble at principio de 
diction, y parece por tanto que no pueda empezarse silaba 
por ella, tal vez convendria, cuando es suave entre dos voca-
les, seguir Ia practica de los que dividen las silabas unien- 

;7 
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dola con to Vocal que la precede, de esta manera , car_ 0,  
dur-o (*). 

Tercera. La rr, como que es una sola letra, nunca de_ 
bia partirse al fin de reoglou , por la misma causa que no se. 
paramos la ch ni la lly ya que dividimos asi a to-claa, 
caba-llo, tambien debleramos silabar a-rroz, ca-rro. 

Cuarta. La acentuacion quedaria mucbo mas simpliti-
cada, no acentdando sino los monosilabos que lo requieren 
para dislinguirse de otros de diverso significado, o por 

 constar solo de un diptongo y pronunciarse el acento en la 
segunda de las dos vocales. 

La primera de estas inovaciones pudiera bacerse algo 
chocante a la vista de los lectores; pero apenas repararian 
en las otras, aunque se guardasen con absoluta escrupulo_ 
sidad. Sin embargo ninguna es tan urgeute como aquclla, 
si se quiere que desaparezca la mas infundada de todas las 
irregularidades de nuestra actual ortografia. 

LISTA DR LAS ABREVIATURAS MAS USUALES RN LAS IMPRRSIONRS 
MODRRNAS Y EN LO MANUSCRITO. 

AA.—Altezas 6 autores. 
ag. t°—agosto. 
ant. 6 an.tic.— anticuado. 
art. 6 antic.— articulo. 
B.— beato. 
B. L. M. o B. 1. m. d b. 1. m. —beso o besa la matio o 

las manos. 
B. L. P. 6 B. 1. p. 6 b. 1. p. —beso 6 besa los pies. 
C. M. B. 6 C. m. b.— cuyas manos beso 6 besa. 
C. P. B. 6 C. p. b.—cuyos pies beso 6 beso. 
Bnzo. P.— Beatisuno Padre. 
c., cap. 6 capit.— capitulo. 
col.—coluna. 
D. 6 D.n —Don 6 don. 
D.a — Doiia 6 doha. 
D.' o D.or— deudor 6 doctor. 
DD. —doctores. 
dic.Te— diciembre. 

De esto se da razon mas por estenro en la nota N del fiu. 
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,w Dr. — doctor. 
•^' en.° —enero. 

Es.m 0  o Esc.m°, Es.ma 6 Esc.ma—Esceleutisimo, Es-
eclentisima. 

• —fulano. 
feb.° --febrero. 
/ol. — folio. 
/'r. — frai o frei. 
ib. -- ibidem (alli mismo 6 en el mismo Lugar. 
11(.e, 11l.rno, Ill.ma— (lustre, Ilustrisimo, Ilustrisima. 

'r J. C—Jesucristo. 
1. —libro, 6 bien lei en los libros de jurisprudencia-
lib. — libro. 
Lin. — liuea. 
M. P. S. — Mui Poderoso Senor. 
A1r. o A1.r— Monsieur y lambien Mister. 
m.s a.$ — muchos anos. 
MS.—manuscrito. 
MSS. — manuscritos. 
N.—fulano. 
N. /l.—Kota bene, esto es, nofese con particularida{l. 
N. S. —nuestro Senor. 
N. S.ra—nuestra Senora. 
N. S. J. C. — nuestro Seliior Jesuet to. 
n. 0  6 mim. —numero. 
nov. bre — noviembre. 
oct.e—octubre. 
onz. --onza. 
p. o pag. — pagina. 
P. D. — posdata. 
par. o §. —parrafo. 
Q. a V. B. L. M. o Q. a V. b. 1. rn.—que a usted be-

so d besa la mano. 
R. P. M. o Mtro. — Revereudo Padre Maestro. 
R. 1 , R.te1 —real, reales. 
S., S. 10  o Sto.—san, santo. 
S. A.—Su Alteza. 
S. A. A.—su afecto amigo. 
Sr. o S.or—senor. 
S. S." — Su Senoria. 
S. S.d — Su Santidad. 
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set .bi•e — setiembre. 	 c 
seg.° ser.or—seguro servidor. 	 I  
SS. 6 S.res—senores. 	 ^. 
SS.mo — santisimo. 
SS. PP. — santos Padres. 
S. S. S. —su seguro servidor. 
t. o tom. — tomo. 
V. — Vease. 
V., V. 6 Ven. — venerable. 
V., Vd. o Vm.—usted, y vuesamerced, si es glue ocu;-

re la ziltima cifra en un escrito de mas de Bien anos. 
V. A.—Vuestra Alteza.  
V. E. 6 V. Esc.° —Vuecelencia. 
v. g. 6 v. gr. — verbi gracia (por ejemplo).  
vers. ° — versiculo. 
V. M. — Vuestra Majestad. 
Vd. y Vds. — usted y ustedes. 
Vm. o Vmd. —vuesa merced , en los escritos de un .si. 

glo de antiguedad , y usted en los posteriores. 
vol. —voldmen. 
V. S. — Vuesenoria d Usla. 
V. S. I. — Vuesenoria Ilustrisima. 
Los numeros ordinales se espresan con las cifras aribigas 

y una a b una o arriba, segun sea la termination que haya 
de usarse': asi 4 °, 2° es primero , seyundo, y 3, 4° ter-
cera, cuarta. —Etc. o &c. quiere decir et cetera. 

En lo manuscrito casi todos emplean, a mas de las ante-
dichas cifras, alg.° alg.a por alguno, alguna, cor.1 e en 
vez de corriente, c.ta en lugar de cuenta, ?Zho o dh por 
dicho 6 dicha, fko y fka en lugar de fecho y fecha, gue 
por guarde, mrs por maravedis, intro por maestro, nro 
por nuestro, orn, orns por Orden, drdenes, p.a en lugar de 
para, p.0  por pero, p.r en vez de por, Pbro por presbi-
tero, p.8  en lugar de pues, q.e  por que, srxo en vez de se-
cretario, sbre por sobre, s5re en lugar de siempre, Tpo 
por tiempo; y omiten por lo regular el men de los adver-
bios en mente, y el men o mien de los nombres en mento 
o miento, escribiendo santa.1e, arma.t°, conoci.to en In-
gar de santamente, armamento, conocimiento. 

Se ha visto ya por algunas de las abreviaturas preceden-
tes que para emplear las que son del niimero singular en el 
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plural, se duplican las tetras en las compuestas de mapus-
culas, como SS. AA., VV. MM. (Sus Altezas, Vuestras 
)lajestades), y se anade una s en las de minusculas, asi. 
Tins., prigs., vers.°d, las cuales signitican lineas, pkginaa, 
rersiculos. 

R ✓ 

A 	?a 

ab^dU 
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PROSODIA. 

DE LA CANTIDAD T EL ACENTO. 

Los autores que Lan escrito de la prosodia espaiiola, hao 
observado desde los mas antiguos, que tambien tenemos 
nosotros silabas largas y breves, acentuadas 6 agudas y gra-
ves; y que no es indiferente emplear estas 6 las otras, para 
que el verso conste, sien4j preciso quo ocupen el sitio que 
a cada una corresponds ('). 

Es indudable quo los griegos y los latinos hacian una 
perfecta distincion entre la cantidad de las silabas y su acen-
to, p aquella pende de Ia mayor 6 menor pausa en pro-
nunciafilas, at paso que este consiste en la elevacion 6 do-
presion de la voz. En las lenguas modernas, en que ha des-
apareciclo casi del todo la cantidad, la conservamos en at- 
gunas dicciones, pues at decir, For que no ha venido Vd. ? 
Porque no quise; no obstante quo en ambos porques esti 
el acento en la iiltima, la cautidad del primero es mas larga 
que la del segundo. Lo propio se advierte en la e y u de 
los monosilabos el y tu en estas frases : El ausilio que e1 
me prometi6; Tt , gran Dios, me sostenias con tu gra-
cia. Ni cabe duds en que ]a silaba co es mas breve en co-
la , cosa y cota que en concha y costa, y que ha de sonar 
todavia mas larga en consta, contra y costra. Sin embargo 
en razon del acento no hai diferencia alguna entre estas dic-
ciones, pues todas to tienen igualmente agudo sobre la vo-
cal o. En las palabras auspicio, ingles son ciertamente 
mas largas quo la acentuada las otras silabas, por cuanto es 
imposible pronunciar ninguna vocal con la detencion nece-
saria para articular distintamente la consonante quo to vs 

• Sc refiere a este lugar la nota 0 del fin. 
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pnida, I•  In quo acompaiia a la otra vocal (a to que dan los 
graTOaticos el nombre de position), ni emitir las dos voca-
les de un diptongo, sin hater una doble apoyatura en la si-
laba. La regla de ser largos todos los diptongos, y tambien 
as vocales seguidas de dos consonances en los terminos an-
irdichos, no era peculiar do los antiguos, sino que estai on 
Ia naturaleza misma de Ia pronunciation. 

No pretendo por esto que nosotros distingamos la canti-
dad del modo perceptible que aquellos; antes bien opino 
quo son mui imperfectas las ideas que de ella tenemos, y 
que al leer los versos griegos y lalinos, persuadidos de dar-
les Ia cadencia con arreglo a Ia cantidad, no hacemos mas 
que sustituir a esta el acento. lle aqui esplicado natural-
ntente por que nuestros poetas han creido de buena fe que 
liacian hexametros, pentametros, sal'icos y ad6nicos, con 
tal que estuviesen acentfiadas, hacia el fin del verso, las si-
labas que debian ser largas segun la dimension de los lati-
nos; y quiza si llegaramos a conocer bien lo quo era entre 
ellos In cautidad , no hallariamos uno solo cabal de tantos 
versos de esta clase como nos han trasmitido los poetas cas-
tellanos de todos tiempos. 

Sin embargo puede afirmarse, que la cantidad de las si-
labas pende do )a mayor detention y (1nfasis con que se pro-
nuncian las vocales; que estas suenan de un modo menos 
distinto en las lenguas del norte que on las del mediodia; y 
quo por lo.mismo Ia cantidad ha ido desapareciendo a pro-
porcion que ]as ultimas so amalgamaron con las lcnguas 
sabias. La griega tenia un modo de apoyarse on las voca-
les, quo se labia debilitado ya mucho on el Lacio, olvidan-
dosele casi de todo panto, luego quo less naciones del seten-
trion, si no introdujeron completamente su idioma on las 
conquisladas, lograron al menos que de su lengua y de las 
liijas de la latina se formasen las quo hablan los pueblos me-
ridionales de Europa. A pesar de cal traslorno, y de haber 
reemplazado el acento a Ia canlidad, no ha desaparecido,es-
ta tan absolutamente que no nos quede algun vestigio, co-
mo lo prueba tambien la siguiente observation. 

Se tiene generalmente la idea de que los antiguos me-
dian sus versos per pies, cuyas sil:.bas debian ser de una 
cantidad determinada, y que en los versos que admitian 
variedad en sus pies, podia resultar mayor namero do sila- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



392 	 PROSODIA 

bas on uno que on otro ; mientras que los modernos estar 1  
por el contrario atenidos at mimero estricto de ]as silabas, 
sin cuidarse nunca de la mayor o menor pausa on su pro-
nunciacion. Pero poco examen se necesita para conocer,  , 
que Ia mayor parte de los versos de los antiguos, aun de 
aquellos que admitian variedad on el numero de sus sila-
bas, tenia uno mismo de tiempos; por cuanto el hexame-
tro, por ejemplo, no pudiendo constar sino de seis pies, 
6 dactilos S espondeos, precisamente ha de resultar de 2d 
tiempos, siendo de cuatro, asi el espondeo como el dactilo. 
Lo propio sucede entre nosotros, pues el verso octosilabn 
j y to mismo puede decirse de cualquier otra especie de me-
tro) estara cabal con siete silabas, si es aguda Ia ultima _ 
con ocho, cuando se balla el acento en la penultima; con 
nueve, si concluye por esdrajulo; y con diez tambien, ea 
mi opinion , si el acento esta en la cuarta silaba antes del 
Pin. Pende esto de que el acento tiene quo recaer siempre 
en la penultima silaba de ]as dicciones, porque no es posi-
ble que termine la voz por un sonido agudo, sino por uno 
grave. De modo que on las palabras que acaban por una 
vocal aguda, hate la voz una especie de compensation du-
plicandola, a fin de que en la segunda se ejecute Ia decli-
nacion indispensable del tono ; y pronunciamos desden ,. 
vendre , como si estuviera escrito desdeen, vendraa, con 
el acento circunflejo mas bien que con el agudo. Por el con-
trario, en los esdrujulos pasamos tan de corrida per la si-
laba media entre Ia acentuada y la Ultima, que no se la 
percibe, de modo que pronunciamos a Linea, maximo, 
casi como si estuviera escrito lina, maxmo. Y aqui se ye 
cuanto caso hacemos a las vezes de la cantidad; pues casi 
todos nuestros esdriijulos Ilevan en la penultima la vocal i, 
esto es, la mas breve de todas, segun sucede en los super-
lativos, v. g. altisimo, doctisimo, y en mil otras diccio-. 
nes, v. g. cantico , solicito , utiles. Siguen a estos en nu-' 
mero los que tienen ]as vocales e y u, quo son tambien mui 
tenues, como, humedo , pabulo. En general son esdruju-
las en castellano las vozes tomadas del latin o del griego, 
cuya pemiltima es breve on dichas lenguas, Como, Ctngulo, 
c rido, avido, bdlsamo, ec ndido, colera, dideono, md-
ninio a infinitas otras. Nunca vemos por esta razon que lie-
ye la voz el acento en la antepeniiltima, si bai inmediata- 
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mente despues de ella tin diptongo 6 una vocal seguida de 
dos consonantes, la primera de las cuales pertenezca a di-
cha vocal y la otra a la siguiente; lo que seria necesario pa-
a que la primera fuese larga por position. En ge6metra y 
uinluplo, por ejemplo, ]as dos consonantes que precedeu 

a la vocal tiltima, forman silaba con ella. — Las diccionee; 
que resultan de los alijos of adidos al verbo, V. g. anzaron-
lo, ensenadmela , aunque pueden emplearse como esdrt -
julas, no lo son en realidad, sino palabras compuestas de 
dos, segun se dijo en la regla cuarta de la pig. 8; y lejos 
tie ser la ultima esencialmente breve, como to pide el es-
drdjulo, se oye tanto alli el acento, que los poetas las re-
putan a vezes por palabras agudas. Como tales suenan on 
los siguientes versos de D. Nicolas Moratin y de Quintana, 
6 les faltara la acentuacion debida : 

PalpandolOs con amorosas muestras. 
(Las naves de Corley. ) 

Consagrald tu abominable vida. 
(El Pelayo.) 

Y el antiguo romance, 

No es razon, dulce enemiga. 
Si acaso me quicres bien , 

acaba por esta cuarteta, 

Y si per pobre me dejas, 
p to mueve el inheres, 
si has menester to que valgo 
tu esclavo soi, vendeme. 

Puede pues afirmarse, que nunca pasamos de corrida ni 
suprimimos on la pronunciation mas que las silabas bre-
ves, porque lo permiten, y no las largas, que requieren 
dos tiempos. 

Volviendo ya al acento, es claro que se halla siempre on 
la pentiltima, 6 que a to menos asi debemos oirlo en el fi-
nal de los versos, que es donde se corta necesariamente In 
respiration, a fin do dar el debido tono a la poesia; pues 
en el medio, tanto las vozes agudas como las esdrtijulas, 
se computan exactamente por el niimero de silabas que en 
realidad tienen. 

17. 
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Segun he dicho arriba, me parece que puede esteuderse 
esta observacion i las palabras que Ilevan el acento en la 
cuarta silaba antes del fin, porque come ]a voz se precipi-
ta al pronunciar todas las silabas posteriores al acento, 
cuando hai mas de una, nos comemos de tal modo las dos 
silabas intermedias, que hasta parecen consonantes, pala-
bras que verdaderamente no lo son, a pesar del sumo ri'-
gor de la lei de nuestra consonancia. Como no me seria fa-
cil encontrar on nuestros poetas un ejemplo perfectamente 
adecuado a ml proposito, disimulara el lector quo ponga 
Ia siguiente cuarteta, quo si bien insignificante y de nin-
gun merito, evidencia en Lodes sus estremos ]a doctrina es-
plicada 

Es cierlo que no encontr5ndosele 
Las alhajas que rob6, 	 ? 
Sin justicia el rei obr6 
A la muerte condenandole; 

donde no disuena el verso priinero, antique tiene tres si-
labas mas quo el segundo, y consonan bien encontri ndo-
sele y condenandole, por mas que se halle en el primero 
despues del acento la silaba se, que falta on condenaitdo-
le.` Con arreglo a estos principles hizo Arriaza a Alttisimo 
consonante de abismo, cuando dijo on la epistola A Pros-
pero, 4 

Al Querubin rebelde on cl abisnro; 
De Oran lemblanbo el conturbado suelo 
Al iracundo ceho del Altlsimno. 

Si to hasta aqui espuesto manifiesta claramente el case 
que algunas vezes hacemos do la cantidad, es indudable 
que lo hacemos sieilpre del acento, per cuanto nuestro 
oido no halla el tono y musics del verso, sino on aquellos 
quo tienen el acento on tales y tales silabas, y su armonia 
y n6mero se aumentan o disminuyen en proporcion de 
los acentos con esta 6 la otra lei. Oportunamente advirtio 
luau de Ia Cueva en el Ejemplar poetico, quo el poets 
ha de ser 

Puro en Ia lengua y proplo en los acenlos. 

Y no solo es necesario que se halle el aoudo en determina- 
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alas silahas, sino que cuando no pide la acentiiada una en-
fasis especial, 6 so halla al fin de palabra cul-o significado 6 
senfido se completa con la siguiente, es decir, que no tic-
no las condiciones do una silaba larga, el verso sale lan-

uido y.falto de sonoridad. 
Sentada esla notion general do la cantidad v el acento de 

Ins silahas, enumerare las dimensiones mas irecuentes de 
nuestra versification, aplicando a cada una los principios 
,ne acabo do esponer; pero antes conviene decir alao 

flit CONSONANTE, DEi. ASONANTE Y DEL VERSO LIBRE. 

Si Lien es verdad quo nuestros poetas se hallan mas des-
enabarazados quo los latinos por Ia incertidumbre que hoi 
tiene la cantidad de las silabas, se han impueslo on cambio 
la estrecha traba del consonante. Consiste la consonancia 
n quo las dicciones postreras de dos 6 mas versos tenaau 

unas mismnas letras desde la vocal en que se oye el acento. 
Son segun eslo consonantes herl y tahali, don y mansion, 
fernplo y ejemplo, belica y angilica; y no lo son observe 
y observe, gotico y portico. Basta In antedicha regla para 
huscar los consonantes; pero conviene advertir que no gus-
tan los triviales, corno los acabados en able y oso entre los 
adjetivos, y los formados por las terminaciones aba, is , 
are, ando, endo, etc. de los verbos; no solo por parecer 
pobre el poeta que ne sabe encontrar otros on nuestra co-
piosa lengua, sino porque suele acompaiiar a los tales con-
sonautes una locution debit, cual es la que results de ha--
Lerse repetido y como desleido el pensamiento bajo diversas-
formas. 

Deseosos los poetas de ahorrarse estas dificultades que 
los buenos consonantes o°recen, han adoptado pars muchas 
composiciones una semirima, Ilamada a;onante, el cua 
existe, siempre que dos palabras tienen. unas mismas vo-
cales desde la acentiiada, dehiendo see diversas las conso-
nantes 6 ]a consonante que I:aia de;pUes de ella; 6 termi-
nando la una diction por couson ante, si la otra por vocal. 
Son de esta clase cuyo y for, cuesla y peso, frenetico y 
acerrimo, alamo y talamr5 Pero en Is yozes esdrujulas, 
como se hate tan poco 1ierc ptilile In penultima s laba qti 
no SC cup: to siq:r

^`rs jliii t G" numero de las quo componen 
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el verso, Begun antes espliquts, pueden los poetas format 
asonancia, con tat que sean unas mismas la vocal ultima y 
la acentuada : asi es que son asonantes oraculo y maximo, 
decimo y benevolo, tantas p lagrimas. En ]as votes quo 
llevan algun diptongo on la silaba acentuada 6 on ]a tiltima, 
solo se hate caso de la vocal en que se apoya la voz, seguu 
se esplico en la labia puesta en Ia pagina 580 de la Orto-
grafia. 

Es sencillo conocer que adoptaron principalmente esta 
semiconsonaucia, quo ha llegado a ser del gusto national y 
esclusiva para ciertos generos, porque les daba mayor an-
chura que ]a rima rigurosa, para espresar sus ideas. Nadie 
se imagine que por ser diversas las consonantes, desaparece 
Ia cadencia del verso, pues ya he dicho que nuestra pro-
nunciacion hate grande hincapie sobre las vocaics y pass 
mui de corrida por las consonantes; de mode que si algun 
estranjero quiere hater la prueba, no tiene mas, para con- 
veneerse de to mucho que nuestra asonancia so acerca al 
consonance, que oir do un espabol esta oda de Melendez,t 

Siendo yo nino Berne, 
con Ia niina Dorila 
me andaba per la selva 
cogiendo florecillas, 

Do que alegres ¢uirnaldas 
con gracia peregrina , 
para ambos coronarnos, 
su mano disponia. 

Asi on nifiezes talcs 
de ,'uegos y delicias 

Pasabamos felizes 
as horas y los dias. 

Con ellos porn S poco 
Ia edad corri6 de prisa , 
y fu6 de la inoccncla 
saltando Ia malicia. 

Yo no se; mas al verme 
Dorila so reia, 
y a ml de solo hablarla 
tambien me daba risa. 

Luego al darle las hones, 
el pecho me latia, 
y at ella coronarme, 
quedabase embebida. 

Una tarde tras esto 
vimos dos tortolitas t  
que con tr6mulos picos 
se halagaban amig as 

Y de gozo y deleite, 
cola y alas caidas , 
centellantes sus ojos, 
desmayadas gemian. 

Alentbnos su ejemplo, 
y entre honestas earicias 
nos coutamos turbados 
nuestras dulces fatigas; 

Y en tin punlo cual sombra 
vol6 de nuestra vida 
Is ninez ; mas en torno 
nos di6 el Amor sus diduis. 

Mas clara se ve la fuerza armSnica del asonante en la si-
guiente cuarteta de Noroiia : 

Cuando yo pensabd 
cucontrar desvio 
en Ia zagaleja 
per quien me hallo herito 
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Estoi seguro de que bien recitados los versos que preceden, 
creera cualquier estranjero que hai una perfecta consonan-
cia on los segundos y cuartos de todas las estrofas, parti-
cularmente on los de la ultima. Para el oido espanoi es tan 
elaro el asonante, que nuestros poetas tienen que evitar 
con el;  mayor cuidado que se hallen inmediatos, y menos 
entrelazados, consonantes de una misma asonancia, pues 
para nosotros es, hablando on general , defectuosa toda ver-
sificacion parecida a la do esta quintilla de Iglesias : 

Y. el Padre soberano 

P. 
 quidn dara el divino y canto cargo, 

uue con remedio sano 
El dano limpie y cure mal tan largo, 
Volviendo en dulce risa cl Ilanto amargo? 

Se hate reparable que los italianos, quo marcan las vo-
cales mas todavia que nosotros, no hayan prohijado la se-
mirima, de que tantas ventajas han resultado a nuestra 
poesia. Tat vez como no hai en su lengua igual variedad on 
las terminaciones por razors de las consonantes que pueden 
componerlas, Si no es tan dificil acertar con la rima rigu-
rosa como con el asonante, no es ciertamente tan ancho el 
campo como en la espaiiola. En sola la asonancia de las vo-
cales ao, por ejemplo, faltan a los italianos estas termi-
naciones, acio (pues aunque ]a tienen, la pronuncian como 
nuestro acho), acto, ado, agno (que pronuncian como 
ano), ajo, ancio (que es para ellos ancho), archo etc. 
llai ademas de esto infinitas dicciones en espanol termina-
das en d, f, 1, s, x y z, y ninguna en italiano; to cual 
dilata notablemente los limites de nuestra asonancia. 

Este inconveniente debe do haberlos retraido de adop-
Iaria, sobre todo baciendo ellos graiide use, no menos quo 
los ingleses, del verso suelto, libre 6 blanco, que no esti 
sujeto ni at consonante, ni a la semirima, sino tansolo at 
numero de las silabas y a la acentuacion. La cual debe ser 
mui oportuna y esmerada en las composicipnes de esta cla-
se, porque como se hallan desnudas do Ia armonia deslum-
bradora de la rima, se descubre en ellas cualquiera falta 
con facilidad, at modo que nuestros ojos advierten el me-
nor descuido en las telas lisas, dude no hai matiz ni colo-
ridos que sirvan para paliarlo. Conviene iguatmente que el 
verso Libre este nutrido de imagenes robustas y mui poeti- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



398 	 PROSODIA 

cas, para que ellas, to entrelazado de los miembros de un 
verso con otro (a to que Haman enja7nbernent los france-
ses, y nosotros montarse o cabalgarse los versos), y mas 
que todo la diestra collocation de los acenlos, recuerden al 
lector, que es poesia y no prosa lo que esta Ieyendo. Vean-
se llenadas todas estas condiciones on el siguiente pasaje de 
una de las sat.iras de Jovellanos 

El pesado morr`on, Ia penachuda  
Y alta cimera i.acaso se forjaron 
Para'craneos raquiticos? ,p uien puede 
Sobre la cuera y is enmallada cota 
Vestir ya el duro y centellante peto? 
Quien enristrar la ponderosa lanza? 

Otro tan(o puede decirse de este de D. Leandro Alorat.in on 
su,pistola El Pilosofastro. 

Y vieras conducida 
Del rustico gallego que me sirve, 
Ancha bandeja con lazon chinesco 
Rebosando de birviente chocolate 	 -j 
(Radon cumplida para Tres prelados 
$enedictinosl, y en crislal lucienle 
Agua que seren6 barro de Andujar• 
Tierno y sabroso pan, muclia abundancia 
De teves torlas y bizcochos duros,
Que toda absorbers la potion suave 	 ',- 
De Soconusco, y su dureza pierden. 	 - 

DE LAS DISTncTAS ESPECIES DE VEISO. 

La voz nunca termina por el acento agudo, sino por el 
grave; y nuestra lengua, para no buscar ]a compensation 
de que lie bablado en la paa. 592 , prefiere marcarlo en la 
silaba pentiltima en la mayor parte de las oozes, debiendo-
se mirar comp escepcion de la regia general las palabras 
aoudas on la 6ltima 6 en 1a antepentiltima. Cuando el ver-
so acaba por una diction que lleva el acento en 1a pentil-
tima, to Ilamamos Llano; si es ]a acentuada la postrera, 
agudo; y esdr4julo, siempre que esta el acento en ]a ter-
cera silaba antes del fin de la palabra, en cuyo caso se ]a de-
nomina tambien esdrujula. La diversa situation del acento 
en el final del verso, bate vat-far el numero de sus silabas, 
pees ei Llano requiere tantas cuantos son los pies de que 
cpnsta ; el agudo una menos, porque duplicamos alli on la 

OF 
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pronunciation la vocal aguda para proporcionar el descen-
so necesario a Is entonacion, y el esdruj-ulo tiene una mas, 
y on mi sentir pudiera tener hasta dos, segun In lie notado 
on ]a pagiva 594. Soria pues mas exacto denominar a los 
versos por el numero de sus pies, que son invariables, que 
por el de sus silabas, y llamar eptametro al octosilabo, 
decametro al endecasilabo etc. ; pero enemigo constante 
de embrollar a los quo lean mi GranuItica, me contento con 
indicar la utilidad de esta nueva nomenclatura, y continuo 
itsando de in antigua. 

Nuestros poetas ban empleado versos desde una pasta 
catorce silabas, sin que tengan cerrada la puerta para ha-
cerlos de diez y seis o diez y ocho, con tal que den a su 
estructura un ritmo agradable al oido. En todos ellos se 
halla el acento constitutivo en el ultimo pie, 6 to que signi-
liica to mismo, on ]a pentiltima silaba de las que decimos 
que componen el verso, cuando este tiene mas de una. Asi 
el de dos silabas, v. g. canto; mode; sea, Ileva el acento 
on la primera, y el de tres (su nnadre; temido) lo tiene en 
la segunda. 

Estas especies son at presente poco usadas, y solo se va-
lieron de ellas los antiguos como de pies quebrados, en 
composiciones formadas on to general de metros do mayor 
dimension. Las que siguen, escepto las tres ultimas que 
tambien pan caido on desuso, son las empleadas por los 
poetas modernos. 

Del verso de cuatro silabas se valio Iriarte para escribir 
pane de su fibula 51 , diciendo : 

Senor mio, 	 y destreza 
de ese brio, 	 no me espanto, 
lijerCza 	 quo otro Canto, etc.; 

y Don Gabriel de Ciscar to ha empleado on algunos jugu. 
tes, pero mezclado con otros mayores; porque completar 
una composition con versos fan cortos, y mas si es en con-
sonantes, debe repularse como un esfuerzo del arte. 

El de cinco silabas da ya mayores ensanches al poeta, - y 
on e1 nos ofrecen composiciones mui lindas nuestros Can-
cioneros, no siendolo menos in oda de Don Nicolas Mora—
tin, intitulada Amor aldeano, que copio entera por ser 
corta. 
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not mi Dorisa Yo ire con 611a 
se va ala aldea, y el diestro brazo 
puce se recrea en su re°azo 
viendo trillar. 	'R" reclinarc^. 
Sigola aprisa: La ninfa bella C .. 
cuantos placdres me dara vida, 
Mantua tuvieres, a5radecida, 
vol a olvidar. viendo mi fe. 

Que ya no quiero De esotros trillos 
mas di nidides : que esten mas lejos, 
las vamdades los zagalejos 
me quit6 Am6r. 	r.' 

W` 
me envidiarfan. 

Ni fama espero, 
ni anhelo a nada; 	+' 

Mil Cupidfllos 
viendo a Ia beha, 

solo me ag rada en torno de ells 
ser labrad6r. revolarCn. 

Vol amor6so Yo alborozSdo 
para servirla : con dulces s6nes 
quiero seguirla tiernas canci6nes 
por donde va. Ia cantare. 
Vera el herm6so Ni habra cuidido, 
trigo amarillo; ni habra fatiga, 
luego en el trillo que con mi amiga 
se sentar5. no aliviare. 

'4  El ectasilabo, 6 de seis silabas, es casi peculiar de las 
endechas y letrillas, y asi son muchas las que Melendez ha 
Compuesto en este metro. Por citar una de las varias de es-
to poets que compiten en merito entre si, pongo el princi-
pio de la intitulada La for del Zurguen (*) :. 

Parad, airecillos, 
no inquietos voleis, 
que en placido sueiio 
reposa ml bien. 
Paull, y de r6sas 
tejoW. a un dosel 
pues yace dormida 

lafl
oe del ZurquCn. 

grad, airecdlos, 
parad y vereis 

it  b aquella que ciego 
de amor os cant( 
aquella que allige 
mi pecho, cruet! 
Ia gloria del T6rmes , 
la floe del Zurgudn. 

Sus Ojos luceros, 
su hoes un clavel, 
rosa las me'illas 
an trenzas Ia reil 
do diestro Amor sabe 	_ 
mil almas prender, 
Si al viento las tiende 
La  for del Zurguen. 

Volad a los valles; 
velozes traed 
is esencia mas pfira 
que sus Flores den. 
Vereis zefirillos, 
con culanto placer 
respira so ar6ma 
to flor del Zurguen. etc. 

El eptasilabo sirve mucho para las anacreonticas p para 

• Copio esta letrilla segun se hallaba en is primers edicion de las obras 
de !Uelendez, porque no fueron siempre felizes las variaciones que hizo 
el autor pars la de 1820, segun lo apunta Quinlana en las pags. 618 y 619 
del tomb IV de las Poeslas .celecla.s caslel areas, reflriendose a la compo-
sicion que se eita aqui. Quisiera que esta censura no pudiese a plicarse con 
justicia a la dltimarevision quo hizo de sus comedian D. Leandro Moratin, 
cuando las public6 en Paris el ano de 4825. 
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toda composition cantable. Burgos lo ha empleado para la 
traduccion de varias odas tie Horacio : Ia 50 del libro pri-
mero dice asi : 

Reina de Pafo y Gnido, 	 Las Gracias, desceiiida 
deja a tu Chipre amada, 	 la Uinica, tus huellas 
y Yen do ml adorada 	 sigan, y marchen de 611as 
to llama con fervor; 	 las Ninfas a la par; 

Do en tu honor encendido 	 Y Juventud pulida, 
incienso arde olorbso : 	 si Amor la inhiama ardiente , 
contigo venga hermdso 	 y Mercurio elocu6nte 
el rapazuelo Am6r. 	 to sigan at altar. 

"Los versos mencionados hasta aqui tienen todos la co-
mun denomination de quebrados, de pie quebrado 6 de 
redondilla menor, mientras los que siguen, se Raman en- 
teros. 

En el de ocho silabas, 6 de redondilla mayor, escan es-
critos casi todos nuestros romances y comedias, geueros en 
que no cedemos la palma a nation ninguna. 

Iriarte ha empleado et de nueve silabas, que es mui p0-
co usado, on su fdbula 4i, la cual principia as 

Si querer entender de todo 
Es ridicula presunci6n, 
Servir solo para una c6sa 
Suele ser falta no men6r. 

El de diez silabas, que so emplea comunmente para los 
himnos, tiene el acento on la nona, y tambien en la terce-
ra y sesta. Si falta en alguna do estas dos, se echa menos 
en el canto, y hai quo suplirlo artificialmente. Sirva de 
ejemplo In siguiente estrofa de Beira 

Ocho v6zes la ci,ndida tuna 
Renov6 de su faz los alb6res, 

	

Cada v6z contra ri6sgos may6res 	 '+' 
Ocho vi?zes-los vib combatir; 

	

Y envidiosa los vi6 la Fortuna 	 - •'^ 
Su poder arrostr!r atrevidos, 
Y los vi6 de su rufda caidos, 
Y su esfuerzo no pudo rendir. 

El verso do once silabas 6 endecasilabo, Ilamado por los 
italianos heroico, es cl mas usado de todos, por cuanto en-
Ira en los tercetos, on las octavas, en los sonetos, y gene—' 
ralmente en los versos asonantados y los sueltos que se em-
plean para la epica y para in tragedia. Es Iei indispensable 
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que tenaa, ademas del acento general constitutivo en Ia de-
cima silaba, otro en la sesta, y en defecto do este ha de ha-
herb o en la cuarta y octava , o no sonars por manera al-
guna bien, como observa el Pinciano en la pigina 290 de 
la Filoso a antigua poetica. Asi lo reconocio tambien 
Rei de Artieda, cuando en la dedicatoria.de sus Discursos, 
epistolas y epzgramas dijo : Irnite a Ariosto en algunos 
versos graves, poniendo el acento principal en la octa-
va silaba de las once que tiene el enilecasilabo, siendole 
tan propio y casi necesario tenelle en la sesta. Se apoya 
pues la entonacion del endecasilabo on el acento do la sila-
ba centrica, que es la sesta, o en los de la cuarta y octra 
que estin equidistantes de los dos estremos, y asi no suena 
como verse este del romance decimo del Moro espdsito , 

5 
Cuen grande es la eterna misericordia; 

pero to sera si leemos eternal, segun se corriaio on ]a Fe de 
erralas de esta obra. Por donde puede comprenderse, que 
el renglon con que dio principio lriarte a so Poema de la 
mzisica, 

a 	s 	 - 
Las maravillas de aquel arte canto, 

no deja de ser verso por carecer de ac' 10 la sesla, segun 
pudiera inferirlo alauno de los terminos en que se esplica 
Martinez de ]a Rosa on la pagina -171 (edicion de -1827) del 
tomo primero. En las obras do este tillimo poeta ocurren 
muchos versos que lo son, bien que faltos del acento on la 
sesta silaba, por terser ]a otra circunstancia. Tab es el tiltimo 
del canto prilnero do la Po^tica : 

	

a 	 8 
Proporcion, drden, sencillez. belleza. 

y este olro del canto 111, pag. 52, 

	

4 	8 
La diestra flauta remedar solia; 

y aun me atrevere a decir, que conviene interpolar de tiem- 
po en tiempo algunos versos agudos en la cuarta y la oc- 
lava con los acent uados en la sesta, para variar el tono 
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de la composition. La falta de Iriarte consiste en que ror 
hallarse tan pegado el agudo aquel con arte, no le deja al 
acento de esta ultima diction la prominencia necesaria, y el 
lector vacua justamente on si Ia apoyalura de la voz esti 
mas on la silaba altima de aquel que en la primera de arte. 
Pruebese nada mas a variarlo asi, 

Las maravillas de los arses canto, 

y desaparccera el defecto principal do este verso; pues lo 
de acabar por dos palabras disilabas, aunque conviene evi-
tarlo, es mui frecuente en los poetas de mejor nota. 

Son mas sonoros y cadenciosos los endecasilabos a pro-
porcion que abundan mas de acentos on las sitabas pares, 
cuales son los dos que puso Martinez de la Rosa on el can-
to III, al tratar precisamente de esta materia : 

2 	4 	6 	8 	40 
El eco unir no sabe acorde y blando 

2 	4 	6 	 10 
Al son robusto, at numero y cadencia; 

y estos otros de D. Leandro Moratin, 

2 	4 	8 	40 
Lijeras danzas y fcstivos corns. — 

2 	A 	 8 40 
Alla dirige las hinchadas lonas. 

Son todavia mas musicales algunos de los siguientes do Jo-
vellanos: en la epistola A Don Leandro de Moratin, 

2 	4 	6 	8 40 
Funesto nombre, fuente y sola causa; 

y en la otra A sus amigos de Sevilla, 

2 	4 	6 	8 	to 
Le causa algun placer at alma mia.- 

2 	4 6 	8 	40 
Que sabre seta rama nunca el male. 

Asi es que no sirven para este verso las palabras de tin gran 
nimero de silabas, porque como cada diction no tiene por 
lo regular mas de tin acento, no puede evitarse quo falte 
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en alguna de las silabas en que Ia medida to requiere. For 
esto Amato Benedi.cto se vid obligado a decir, 

Oueec  en el verso no Gabes, y ea preciso 
ecir interpre a parse de tativa. 

En muchas Po6ticas se prescribe ademas que la cesura, 
es decir, la pausa que bacemos en medio del endecasilabo, 
se halle despues de la cuarta, quinta, sesta 6 setima sila-
ba, y que la sesla sea la acentuada, si la cesura cae des-
pues de ella. Reglas que tengo por supertuas, no existien-
do en mi sentir tat cesura prosodica por las razones que es-
pougo al tin en la nota P. 

Los versos de deco silabas, llamados de arte nmyor, que 
tantat fama cobraron desde que los puso en bona Juan de 
Mena, apenas se usan hoi dia, sino cuando nuestros inge-
nios bacen alarde de reproducir esta antigualla, segun to 
ejecuto iriarte en la fibula a9 El retrato de golilla, Don 
Leandro de Moratin en el Canto al Principe de la Paz, 
y Arr aza en el Himno de los guardias de la real persona. 
Su estructura es propiamente la de dos versos de seis sila- • 
has juntos, y hai un descanso perfecto en ]a sesta, donde ter-
mina siempre la palabra, de mode que si Ia quinta es una 
final aguda, vale por dos, como en este verso de Moratin. 

A luego a de of I vozeros mand6 

Y si consta este verso, no obstante que solo tiene diez sila-
bas, tambien estaria cabal con catorce, si las vozes finales 
de los dos hemistiquios fuesen esdrtijulas, segun se advier-
to en este: 

Pasaran las aguilas I de Galia Ids tArminos. 

Per lo que respects a su acentuacion, el Pinciano exige 
(pig. 287) que quiebre en la quinta, octava y undecima, 
no reconociendo por versos los que carecen de esta let; doc-
trina que refuto Cascales en la Tabla quinta de un mode 
embrollado y sin fundamento. No hai otra cosa que aiiadir 
a to sentado por el Pinciano, sine que conviene, para que 
sean numerosos estos versos, que tengan el acento en las 
segundas de ambos be;nistiquios : la octava que el Pin- 
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ciano sefiala, es precisamente la se;unda del hemistiquio 
ultimo. 

Menos usados que los versos de dote silabas son los de 
trece, de que nos ha dado una muestra Iriarte en la fabu-
la VII, que empieza, 

En cierta ealedral una campana habia 
Quo solo so tocaba algun solemne dia. - 

Y verdaderamente no pudo escoger metro mas duro, ni 
itias proporcionado para pintar el son desapacible de la 
campana. 

Con los versos de catorce silabas, conocidos bajo el nom-
bre de alejandrinos, empezli a ensayarse la Musa castella-
na, pues de ellos se sirvieron el autor del Poema del Cid, 
Berceo, Juan Lorenzo Segura y otros, los cuales eran poco 
escrupulosos en que sobrasen o faltasen al verso una o mas 
silabas; a no ser que apelemos a la distinta pronunciation 
que ellos darian a algunas oozes, o a lo defectuoso de los 
codices, que es a lo que was se inclina el erudito D. Tomas 
Antonio Sanchez. Iriarte que se propuso presentar en sus 
fibulas una gran variedad de versos, empleo los alejandri-
nos para la decima, cuyo principio es: 

To lei nose dbnde, que en la IenQua herbolaria 
Saludando at tomillo IS yerba parsetaria, etc. 

1'ambien los empleo Lista, interpolandolos con los eptasi-
labos, en el idilio intitulado El deseo. 

A todas estas especies de metros deben anadirse las va-
rias tentativas hechas por nuestros escrilores desde el tietn-
po de Bermudez hasta los actuales, "para imitar en caste-
11ano el hexametro y el pentametro, el asclepiadco, el safico 
v otros de Los Latinos; pero en todos sus conatos se advierte 
to incierto de nuestra prosodia, y la sums diferencia que hai 
bajo este respecto entre las lenguas modernas y Las anti-
?:uas. Si en algo de esto ha acertado la imitation, es sin dis-
puta en el adonico, porque siendo mui corto, ofrece meuos 
Campo para equivocarse. 
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DB LAS CO]1POSICIONES POETICAS CORTAS DE MAYOR OSO. 

Iufinita es la variedad con que pueden combinarse los 
pies o versos de que hasta aqui he hablado, y muchos los 
rumbos nuevos que descubriran con el tiefnpo nuestros poe-
tas, a pesar do ser ya tantos los practicados hasta el dia. No 
siendo posible abrazar en este epitome las muchas especies 
que enriquecen nuestro Parnaso, habre de limitarme ti 
aquellas pocas, que por mas frecuentes han logrado una 
denomination particular. 

Llamanse pareados 6 parejas dos versos de cualquier 
medida que tienen un misino cousonante, como sucede on 
casi toda Ia siguiente fibula do El gato legista de Mora: 

Primer atio de leyes estudiaba 
Micifuf, y aspiraba 
Con todos sus conatos 

A ser oidor del crimen de los gatos. 
Estudiando una noche en las Parlidas,  
11a116 aquellas palabras tan sabidas : 

• 

	

	 «Judgador non semeye Alas gardufias, 
Ca manso et non de furtos es an oficio, 

Et raga el sacrificio 
De cortarse las unas. e 

Sin unas! dijo el gab: bueno es eslo, 
Mas me sirven las ufias que el Digesto. —

Vayanse con lecciones 
Al que nacib con malas intenciones. 

Como las composiciones que constan de solos pareados, son 
las menos apacibles al oido por su poca varieftd y sobrada 
inmediacion de la rims, suelen los poetas entremezclar otra 
consonancia, segun lo vemos on dicha fibula despues del 
verso, 

Judgador non semeye a las gar dunas, 

y en Ia siguiente cantinela de Saavedra, al Ileaar al octavo: 

Por un alegre prado, 
de Mores esmaltado, 
y de una clara fuento 
con la dulce corriente 
de aljofares regado, 
mi dueno idolatrado 
iba cogiendo Flores , 
mas bells y mas lozana 
que ninfa de Diana. 
Mil  risuefos Amores 
en torno la cercaban, 
y en su falda jugaban, etc. etc. 
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I:I terceto consla de tres versos endecasilabos; y si los 
versos son do arte menor, se denomina tercerilla. La con-
sonancia de los tres admitc, en las composiCiones mui cor- 
tas, toda la variedad de quo son susceptibles, pues a vezes 
terminan por un solo consonanle; otras es uno mismo el 
del verso primero y segundo ; ya consona el primero con el 
tercero; ya el segundo con el tercero. Pero si las poesias son 
de alauna estension, como las descriptivas, ]as eglogas, los 
idilios, las epislolas, ele ,das y satiras, ya se tione por lei fija 
que los vet s primero y tercero del primer terceto se cor-
iespondan entre si, y quo ei segundo vaya enlazado con el 
primero y tercero del segundo terceto, y asi sucesivamen-
te, segun lo demuestra este principio de la s:itira de Jorge 
Pitillas : 

No mas, no mas callar; ya es imposible: 
AIIA voi, no me tengan: fuera digo, 
Que se desata mi maldita horrible. 

No censures mi intento, 6 Lelio ami-o, 
Pues sabes cuanto tiempo he contrastaIo 
El fatal movintiento que abora sigo. 

Ya toda mi cordura se ha acabado, etc. etc. 

La cuarteta 6 redondilla (clue tiene tambien el nombre 
de cuarteto, Si los versos son endecasilabos) consta de cua-
tro versos, quo conciertan entre si, bien los dos del medio 
y los dos de los estremos,bien alternativamente, es decir,  , 
el primero con el tercero y el segundo con el cuarto.—Los 
polos y tiranas, genero tan conocido del canto nacional es-
pallol, no son mas que cuartetas con asonantes 6 consonantes 
en los versos Segundo y cuar(o; y los romances se compo-
nen regularmente de cuartetas de versos de ochti silabas con 
una misma asonancia desde el principio hasta el tin; distin-
guiendose de las endechas , mas por el objelo doloroso y 
iriste de las tiltimas, que por las seis 6 siege silabas de Ia 
medida en que de ordinario estan escritas. — En Codas las 
composiciones de asonancia ha de evitarse cuidadosamen-
le que no la haya on los versos impares; por cuya razon es 
defectuosa la pritnera cuarteta de la oda de Cienfuegos El 
antante desdenado, que dice. 

A par del risueno T6rmes, 
en una anchurosa vega, 
abril, derramando pores, 
galan y amoroso reins. 
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Los cuartetos, semejantes a los cuatro primeros versos de 
una octava, tienen el nombre de serventesios, y los poetas 
suelen emplearlos pare las epistolas, como to hizo Noroiia 
en la que empieza (pig. l68 del tomo segundo) asi: 

At abrir este pliego, Silvia amada, etc. 

Otra variedad mui frecuente en las cuartetas es la que re-
sulta de interpolar los versos endecasilabos con los eptasi. 
labos, segun lo practico el mismo Noroha en la oda A Don 
Juan Antonio Caballero : 

Corilo amado, cuando con dulzura 
Celebras it Filena, 
0 mitigar intentas la amargura 
Do mi terrible pena; 

nefresca el hero mar su movimiento, 
El rio su corriente, 
Su crecido furor et ronco viento, 
Y sus aguas la fuente, etc. 

La quintilla se compone de cinco versos, en que los 
poetas admiten, respecto de los dos consonantes diversos 
que debe Inner, casi todas las combinaciones posibles; y pa-
ra darle ann mayor variedad, emplean el eptasilabo en los 
versos 4 0, 3 ,  y 40, entremezclado con dos endecasilabos 
en el 20  y 5°. Este genero de metro y el que sigue, son los 
mas generalmente usados para la oda, y en e1 tradujo el 
Mtro. Frai Diego Gonzalez el Magnifzcat, cuya primera es-
trofa Cs: 

Alaba y engrandece 
A su Dios y Senor el alma mia, 
Y en mi espinto crece 
El Bozo y alegria 
En Dios, mi salvador, en quien confia. 

La sestilla, que tambien llamamos redondilla de seis 
versos, por constar de este ntimero, admite seis formas por 
Jo menos en la variation de sus consonantes; to que seria 
sobrado largo esplicar altora. Es comun interpolar los ver-
sos quebrados de siele silabas con los de once; aunque pa-
ra composiciones largas y didacticas, se prefiere siempre el 
endecasilabo , como to observamos en el poema de D. Nico-
las Moratin intitulado Diana o arte de la Gaza. 

No son frecuentes ]as composiciones en estancias de siets 
versos; mas no faltan entre los moderuos, pues las ba usa- 
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do Meras on varias odas que so hallan en el final del tomo 
:cgundo, Noroiia on las dos de las paginas 147 y 184 del 
Como primero, Gonzalez Carvajal,traduciendo el Salmo 28, 
v don Leandro Moratin en la oda A los colegiales de S. Cle-
inente de Bolonia. 

Colocaee en este lugar la seguidilla, porque si bien no 
cs Ojo el nlimero do sus versos, consta por Io regular de 
siete; el I °, 50 y 6° de siete silabas, y de cinco los restan-
tes. Su parte primera es una cuarteta, cuyo verso 2° v 4° 
son asonantados (aunque hai muclas en que eslos dos ver-
sos tienen una consonaucia perfecta), tomando despues un 
asonante diverso para el 50 y el 7 0, los cualcs Forman con 
el 6° to que se liama estribillo. Esta especic de composi-
cion se canta a la guitarra, acompaiiandola tambien el bas-
le de seguidillas 6 bolero. 

Parece to carittio 
for dcl aimendro; 
nace pronto y falleco 
al primer viento. 

No es asi at nun. 
pues no to acaba cl sire 
de tus desvios. 

La octava, quo toms su nombre de los ocho versos de 
que consta, es mui usada per todos los poelas, asi para 
asuntos aislados, como para los razonarnienlos y las des-
cripciones en nuestras antiguas comedian Sirvc on particu-
lar para los poemas didacticos, y pucde decirse quo esclusi-
vamente para los epicos. Cuando sus versos son endecasi-
labos, lienen con propiedad el nombre do oclava, por iue 
si son do ocho silabas, se denomina Ia copia rerinndilla de 
echo versos. Ilai libertad on comhinar del mode que mas 
guste el poeta, las consonancies de los seis primeros ver-
sos, debiendo terminar los dos 61tirnos con un pareado. 
I'ara no dejar sin algun ejenlplo esla clase de estrofa, tan 
usual a nuestros poelas, copiarz la signiente octava do 
Maury en el.canto VII do F_svero y Almnedora: 

Como retiembla Is lnspirada Pitia, 
Para el connicto que preve, cobarde, 
Y el dios to apremla, y acongoja, y sitia, 
Y efervesciente en sus enlraOas aide; 
Cual raudas trajo de supa tria, Escilla 
E1 aquilon las nubes de fa tarde; 
Tat arrebata • y en el pecho l,uestro 
Asi fermenta y estrcmece el estro. 

Its 
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A Ia clase do octavas pert deco In copla de arle mayor, 
tau del gusto de Juan de Mena : sus versos son de dote si-
labas, segun antes dije, y consonan el -1°, 4°, 5° y 8°, el 
20 con e1.:5°, y el 6° con et 7°. Don Leandro Moratin re-
produjo estas estancias on el canto que principia, 

A vos el apuesto complido garzon, 
Asmaudovos grato la penola uiia, etc. 

Las coplas de nueve versos no tienen nun denomination 
peculiar, sino que pertenecen a las estrofas que los poetas 
adoptan para sus odas, canciones, idilios etc., no atendien-
do a otra m:ixinta sino a que Codas las estancias de la oda 
li cancion consten del mismo numero de versos, y a quc 
sus consonantes guarden Ia misma lei que en la primera. 

La decima se compone de diez versos de ocho silabas, 
que conciertan per 10 regular el -i° con el d° y 5°, el 2° 
con el 5°, el 6° con el 7° y 40°, y el 8° con el ^9°. Puede 
darse a los consonantes otra distribution; pero cuidese en 
esta, como on toda composition de consonantes, de no in-
terponer entre estos mas de tres versos, a fin de quo no se 
olvide el eco de la consonancia ni desaparezca esle artifieio 
de is poesia. A pesar del largo tiempo que ha trascurrido 
desdo Lebrija, no se ha liecho ninguna novedad en la 
maxima que sento en el lib. 11 capilulo X de Ia Graynd!aca 
castellana por estas palabras : a No pienso que hai copla 
on que el quinto verso torne al primero, salvo mediante 
otro consonante de la mesma caida; to cual por ventura se 
deja de hater, porque cuando viniese el consonante del 
quinto verso, ya seria desvanecido de la memoria del au-
ditor el consonante del primer verso. a Sin embargo Me-
lendez eh la oda Elfanatisino ha hecho consonar el verso 
L° con el 7°, interpolando cuatro de diversas consonancias; 
y lo mismo se nota varias vezes on Ia Epistola X del tome 
tercero, y en ei capitulo X de Isaias, traduccion de Gon-
zelez Carvajal. Hallamos hasta cinco intermedios en la com-
binacion que adopto D. Leandro do Moratin en la oda A la 
muerte de D. Jose Antonio Conde : 

, 	Cineronte corona 
' 	de lauros inmortales 

las nueve de Helicona: 
sus diafanos cristales 
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to dicron, y benavolas 
su lira de maral. 

Con ella renovando 
Ia voz de Anacrconle, 
eco amoroso y blando 
son6 de Pindo el monte, 

T to cedi6 Tebcrito 
a cana pastoril. 

Nuestros poetas antigaos practicaron to inismo, segun se no- 
la en la cancion de Jauregui que empieza, 

En la espesura de on alegre solo; 

pues en la estrofa, 

En cuanto asi la voz enternecida 

entre los versos que Ilevan los consonantes aplica y repli-
ca, ocurren cualro intermedios, y to propio se advierte en 
mucbos sonelos de Bart. Leonardo de Argensola. Pero en 
todos estos ejemplos se nota el vacio que poco hace bemos 
indicado. — La estructura do las decimas se echara de ver 
en el siguiente epigrama de D. Nicolas !1loratin : 

Admir6se un portugues 
Dc ver que en su tierna infancia 
Todos los nines en Francia 
Supiesen hablar frances. 
Arte diabblica es, 
Dijo, torcieudo el mostacho, 

uo para hablar en gabacho 
n tidalgo en Portugal, 

Llega a viejo, y lo habla mat; 
Y aqua lo parla on muchacho. 

La tiltima composicion corta de un determinado ntimero 
de versos es el soneto, que consta por Io regular de cator-
ce endecasilabos, divididos en dos cuarletos y dos tercetos. 
cuyos consonantes estan entrelazados con suma variedad , 
los del primer cuartelo con los del segundo, y los de am-
bos tercetos entre Si. Valga por muchos que pudieran ci-
tarse, este de Gallego at (entonces) conde de Wellington, 
con motivo do ]a reconquista de Badajoz : 

A par del grito universal que Ilena 
De gozo y gralitud Ia esfera hispana, 
Y del menso,y ya libre, Guadiana 
Al caudaloso Tamesis resuena: 
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Tu $lorta, 6 condo, b Ia region serene 
De Is inmortalidad sube, y urana 
Sc goza en ena Ia naciun lbritana, 
Tie.ubla y se humilla el Vaudalo del Sena. 

Sigue, v 4espierte el adortnido polo ( • 
Al golpe de to esp.'-da; en la peiea 
Te envidie Marie y to corone Apolo: 

Y si at triple pendon que at :.ire ondea, 
Osa Alecto amagar, :u uombre solo 
Prenda de union cumo de triuttio sea. 

En los tercetos que preceden, no hai mas que dos conso-
nancias eulazadas , segun manifesto se hacia en las compo-
siciones algo estensas en tercetos. Don Leandro de Mot atin 
ha usado en -general de tres con-onancias, y so correspon-
den exactamente Ins de,uno y ptro terceto, corn to vemos 
ea el lival del soneto A Felipe Blanco: 

Los quo quieren gernir y dar suspiros, 
Y sus lagrnnas compran con dinero, 
Lion-n oyrudo h•roicidades trues; 

Alas Si qu.•reis vusu'ros divertiros • 
 Venid a III), que el amargor severo 

De la verdad us disiunulo cu chistes. 

Para conocer Ia variedad quo emplearon en esta parte nues-
tto.. ma%ores, Uasla alirir Ins oltras do los Atgensolas, y e 
par do no ser muchos Ins sonelos quo nos han dejado, 
Ilallaremo^, adelnas de diehas dos coniluivaeiones, Ia de con-
certur el printer verso de los seis con ci tiilimo, el segundo 
con el cuarto ' el tereero con el quinto (esla es su mauera 
was ordinaria) : y Ia de it el primero Con el quinto, el se-
gundo colt el cuarto y el tercero con el sesto. 

Do todas Ins diferentes especies de sonelos quo los escri-
tores de I'octicas enumeran, ninguna me parece digna de 
mencionarse aqui, sino el •sonelo con estrambote, nombre 
que se da a Ia copla que se anade a vezes a los calorce ver-
sos del sonelo, para concluir y redondear el pensamiento. 
Como no me :^cuerdo do que Ilaya niuguuo de esta clase en 
nuestt•o I'aruaso tuoderno, copiarc el tan sal.ido de Cervan-
Les, segue se Malta en el manuscritn quo posei, y parecia 
ser de Ia propia mauo de sit inn:ortal autor. No he iteciso 
on el mas a;ttMtamion que descillar Ins do' abreviaturas I'm. 
y S.r del verso decimo:ercio, y acotnodarlo it la buena or- 

• Aludia el autor a Is indecision de los rusos en declararso contra Na-
1)010011. 
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tografia, pt4rl;ue en este panto era agnel grande ingenio 
mas descuidadu (odavia quo In generitlidad de sus coutt•m-
poraucos. 

Vive Dios que me espanta rata grandeza, 
Y que diera tin doblon por descrrbilla 
Yorgttc i, a quihn do suspends y Inaravilla 
Eata m5quina insigne, esta riquezay 

Por Jesuertslo vivo, cads pieza 
Vale nias de an toil lot,, y que is maneilla 
Quo esto no dare an siglo, 6 gran Sevilla, 
floats triunfaute en animo v nubteza. 

Apostare que el anima del mucrlo, 
Por gozar d+• esle shin, Itoi is dejado 
La gloria donde vive eternautrnte. — 

Esto oy6 un valcuton , y dijo: Es cierto 
Cuantn dice voat , senor solda: o: 
Y el que dijere in ton trario, Iniente. —  

Y luego incontiurnte 
Ca16 el cttapeo, requiri6 sit espada, 
Mirb al soslayo, fucsc, y no Itubo nada. 

En luger de los It es versos anadidos por Cervantes, agreg6 
cinco Lope de Vega en el memorial que dio a Felipe iv, el 
cual dice asi : 

Lope dire, CeOnr, que i maestro abuclo 
Sirvi6 en Iugalatrrra colt la espatla, 
Y aunque con ells eutdnces no Itizo nada, 
aJ'nos drspurs; inas fit i- vallente ci zeiu 

Tambit•u a vuestros padres, quo en ci cieio 
Estin, sirviñ con plutua, quit dorada 
Elisti rs IetlArnr pudlrra bun cortada 
De polo a polo dilatar irl vuelo.  

Tengo uua hi a y lengo muchos anon: 
Las Musasdau honor (nuns uo dan renia), 
Corlo en los proprios, largo elllos estraiwa. 

Wins cria, ci sal engendra, el rib susteuta: 
Criad, dad vida, reparad finis daitos, 
Quo tin novio de rrsullas Iraigo cu yenta. 

Furl ula the :nnenaza, fe inc alienta 
Raced, it grail Felipe, 
Quo do vurstras grandezas participe: 

ai lrll,^,ais ntas Ilrtl Y 11155 n1:I ttlan tes, 
Quo yo Congo vasallus consuuautes. 

Las composiciones que van esplicadas, tieneu Was un 
numerb conslante y (ijo de versos : paso ahora a senalar las 
mas usuales cutre Ins corlas, euyo numero do versos es in-
determinado. 

Las que d sde luego se ofreeen d in consideracion come 
las mas breves, son las arias, formada. (tiled ci canto en 
versos desde ties has.a diet silabas. Cuando tienen una cola 
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estancia, se les da el nombre do cavatinas ; si dos, soa' 
propiamente arias; y rondo so llama la que tiene tres. 
Estos nombres italianos han reemplazado a los de villanci-
cos, cantarcicos, cantilenas y letrillas, con que antes se 
denominaban tales coinposicioues; aunque los versos de los 
villancicos tenian otra lei que los de las arias modernas. 

Las estancias do las arias constan de dos versos por to 
menos, y de siete cuando ma; y si aquellas son dos, la 
dimension de cada uua'y de sus versos esla al arbitrio del 
poeta; pero to ordinario es quo tengan ambas igual ntimero 
do versos y de silabas, y que sea uno mismo y agudo su 
consonante final, variando los intermedios, y aun interca-
lando alaun verso suelto. Veanse casi Codas estas circuns-
lancias en el coro con que Don Leandro 111oratin terming el 
Cantico a la Anunciacion : 

Virgen, madre, casta esposa, 
Sola to In Yenturosa, 
La escogida sola fuiste, 
Sue en to seno concebiste 
hl tesoro celestial. 

Sola to con tierna planta 
Oprimiste la garganla 
De la sierpe aborrecida, 
Quo en la hutnana frSgil vida 

sparcio el dolor mortal. 

Otras vezes suple of poeta la (alts do la consonancia con of 
artilicio de emplear vozes esdrujulas, y on efecto la confor-
midad estraordinaria do toner of acento en la antepentilti-
ma silaba, no deja de darles cierta correspondencia en ei 
sonido, segun se nota en la siguiente aria de Quintana : 

Dos ayer dramos, 
y hoi sola y miscra 
We Yes llorando 
ap•tr de ti. 

Mira eslas isgrimas, 
mirame tremolo, 
donde gozando 
me estremeci. 

Damos la denominacion de romance a las composiciones, j 
cortas por to comun, de octosilabos, cuyos versos paresi 
tienen todos un mismo asonante, siendo sueltos los impa-_ 
res; y la de romance real o heroico a las que guardando 
diclla norma en la asonancia. estbn en versos cndecasila- 
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i^os. Aunque hai tambien romances en eplasilabos, estos 
, liven mas de ordinario pars las anacreonticas. 

La letrilla suele ser mas breve que el romance, del cual 
se distingue en la gracia y lijereza de las imaenes. Esta 
nnas vezes en asonantes, y otras en consonantes : sus ver-
sos son de seis 6 ocho silabas, repitiendose en alganas oca-
siones at fin de todas las estancias uno 6 dos versos, quo so 
conocen con el nombre de estribillo. 

El madrigal comprende dos 6 mas estancias, que todas 
juntas no esceden de quince versos, cuya consonancia y 
n6mero de silabas estan al arbitrio del poeta. Vease aqui 
uno do Arriaza 

Pues diste, bella enemiga, 
Tu lierno pecho 5 las halos, 
Si marchil6la fatiga 
De to herinosura las galas, 
Es que V, nus to castiga 
De haber imilado A Palas. 

Pero al cabo la alegria 
Volver5 S to hermoso cielo, 
Pues por su inheres un dia 
Dira Venus: En el suelo 
• C6mo habri una efl gie mia, 
^i yo rompo este modelo I 

El eptgrama so diferencia solo del tierno y delicado ma-
drigal, en su diverso objeto, que es on este elogiar y lie-
lagar, y en el primero satirizar y morder, d per to menos 
criticar con agudeza. Pero su forma es In misma, su tone 
tambien concise, a ingeniosos el pensamiento y la espre-
sion. Entre Ins do D. Tomas do Iriarte no carece de chispa 
el siguiente A la libreria de uno que habia nzuerto etico: 

Do libros un gran caudal 
Aqui un 6tico dej6: 
No temais comprarlos, no, 
Que no se les pegb el mal. 

La oda se distingue mas por Ia nobleza de los pensa-
mientos y por su tono elevado, quo por la clase de sus es-
tancias y de su metro. En mi sentir, antique sea otro el de 
Gomez Hermosilla, to mistno merece el nombre de oda In 
traduccion del Integer vice de Horacio puesta en saticos y 
adonicos por Don Nicolas Moratin, que la de su bijo liecha 
en pentasilabos asonantados. Nuestros poetas, asi los anti-
guos como los modernos, han propendido macho 6 eseribir 
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las odas en quintillas 6 on sestillas, compuestas do endeca., 
silabos mezelados con versos do siele silabas. 

La canc(*on es una oda, cuyas estancias guardan la mis. 
ma  lei para los eonsonantes y para el niimero de silabas de 
cada verso, y Liene al fin una estrofa menor, Ilamada des-
pido, vuelta, rem ate o retornelo, on que ora se recapitu-
Ia Ia cancion, ora se espresa el objeto principal de ella. Los 
versos do Ia cannon son de once silabas mezclados coq que-
brados do siete. 

La silna cs Ia composition mas Libre do t.odas, pues ni 
tiene medida determiaada pars las estancias, ni estas guar-
dan entre si la menor conformidad, ni hai regla tija pare 
Ia camsonancia do sus versos, que tienen once o siete sila-
bas a discretion del poeta, siendole permitido intercalar al-
gun verso suelto, cuando bien le parezca. 

Los caracteres de la rgloga , idilio, elegies, oda pin-
ddrica, oda lirica , satira y demas composiciones on ver-
so, no pueden tener lu ar on un compendio tan sucinto 
como este, sino on las Poetical, donde so ballarin esplica-
dos. Me contentare con observar aqui, que Canto las elegias 
cmno las epistolas , saliras y lodos los poemas en tercetos , 
concluven siempre por un cuarteto, cuyo verso ultimo vs 
encadenado con el segundo. 

- 	 D8 LAS LICENCIAS POSTICAS. 

No sera mui largo este capitulo, por ser pocas las liber-
tades que on todos tiempos se ban tornado nuestros poetas, 
y no permitirse a los actuales que salgan de los Iimites que 
Los antignos so prescribieron on esta parte; con Cal rigor, y 
ann injusticia, si se quiere, que so les reprueba el use de 
alaunas que se ballan autorizadas por aquellos. Pueden re-
ducirse a las siguientes : 

la ' Los poetas cuentan siempre por una silaba la vocal 
en que acaba una diction y to que da principio a la inme-
diata. Llimase esto sinalefa; y no debe repularse por licen-
cia poctica, porque aun on cl babla comun pronunciamos 
en semejantcs casos las dos vocales como si formaran dip-
tongo. Pero las separamos Bien, cuando nos detenemos par-
ticularmente on Is primera por razor de su acento, o por 
pedirlo asf el sentido quo ha de darse 6 Ia sentencia. Tam- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



V MI?TRIC1. 	 S4 

poco nos es dado cmilir de una vez el sonido do amhas vo-
cals, si Ia segurda diction principia por hie ti i,or• hue, 
que pronunci,tnt„s I 0111 Si eslilvirra escrilo fr I yf1e es 
decir, que susu uintn: una consonanle i In %o, al esci it:,, y 
to prolrio secede, sicntpre que se aspira In It, srouu ohser- 

Ape'an si lo: pots :i una de las lii,e, ti des que ICS son 
pet•mil.idas, sicnlInc que dejan de cotneler In sinale!a, so-
gun to hizo Grspedes en su t'ec,ita de La pinikra : 

Desde la India 6 la ciudad de Alcides. 

No debe repatarse como licencia permitida In do Afelcndez, 
cuando dijo : 

Engafics pasta agni absorb o tuvieron, 

puts para que este verso lo sea, c de todos n'odos le (a!lara 
Iluidez. ha de palarse in Iuz cu ru ui; In Cual iutp;de que Ia 
tillinta Naa,l de esle a,IsciI,iu dess parczea iucomur:ir.dose 
Con In primera (I I iidjetivu ab.xor o. 

Par el utet•o licelTu ,te cumeteise mucltas sinalefas en el 
Veto, resulla duro, coma aquci de arriuza en In i,ocsia At 
dos de nna,n, 

Por Ia que aleve Ie asaltG en su hooar, 

y este de Melendez, 

No aunque holladas vilmente, que en n -̂ i aj uda. 

Cuando se juntan Ir•es vocales de Tres diccioncs diversas, 
tumhien lorman Iasi sientltre tI il,tungu, cotno cuando Iglu-
3ias ha diello en sus / eir 1/as, 

SI d an ruin miserable 
Ines Sc pace aiabie, 

y don Leandro Moratin en el acto 1 escena t do El viejo y 
la nina, 

74 41 cntretenidn rn ver. —
Recibe en su casa d un l,ou,bre. 

Uno do nueslros mejores poetas, Jauregui , rcunio hasta 
18. 
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cinco vocales on una silaba, en aquel verso de la octava Sd 
del canto V del Orfeo, 

Muerta la lengua, d Euridice respira. 

Pero algunos se toman a vezes la licencia do for mar dos si-
labas con las tres vocales, como Lista en el soneto XXIX . 

Del rostro, 6 en que prados to azuzena. 

Siempre que es una do las tres vocales la conjuncion y, no 
pueden contraerse on menos de dos silabas por la razor po-
co ha sefialada, do que ester letra hiere entonces como con-
sonante a la que va despues de ella. Este verso de Luzan , 

El de Getulia y el feroz Masilo, 

lo leemos on efecto, como si estuviera escrito, Getulia yet. 
11 ,  La reunion de dos vocales on medio de la voz pro-

porciona, ti su contraccion en diptongo por Ia sincresis, si 
no lo forman en el modo ordinario do pronunciar las pala-
bras; u su disolucion por la dieresis, cuando solo constitu-
yen una silaba en la prosa. Es mui comun to primero en las 
dicciones esdrtijulas que tertninan por los diptongos ea, eo: 

Me puso la durea citara en la mano_ 
(Soneto do D. Nicolas Moratin.) 

Brama el Bdreas. Felizes. 
(Don L. Moratin, Sobre la utflidad de;  la hisloria.) 

Estando el acento on in vocal tiltima o pentiltima, es vio- 
lento contraerlas ambas en una silaba, segun se advierte en 
los pasajes siguientes: do Arriaza, 

Placeres, halagos, 
queddos i servir; 

do Iglesias en las Villanescas, 

Le quiero y me huelgo 
A* 	 de hacerle bobear; 

an los Romances del mismo, 

"• 	Alma real en cuerpo hermoso, 
I 	 Tres vezes do imperio digna;. 

arc 
	

-5r 
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en Ia egloga Batilo de \felt ndez, . 

No i ml gusto sea dado 

en la oda primera del tomo IV del wismo, 

O on el lazo fatal cae do la muerte, 

v en la oda A las Musas de Lista, 

Luciente alerra, cuando cae del hado 

Gonzalez Carvajal hate con mucha frecuencia disilabos a 
Israel v Jehovi ; y Saavedra ha puesto en el romance se-
gundo de El Moro esposito, 

Ondeando suave at hilito del viento.-
Desahoga at fin su corazon mezquino. 

Ya se habra notado que semejante licencia quits 	fuidcz 
al verso, y hai algmws en que se hate intolerabl , mo en 
estos del romance octavo de In misma levenda. 

De din 6 do noche, y de esterminio y muerte — 	.µ 	, 
Le hablan reconocido y abrazado; 

y en aquel de Melendez, 

Se quo aun no creel estiuto; 

pees en un eptasilabo no pueden cometerse dos sineresis y 
una sinalefa, sin que resulte arrastrado. 

Per la dieresis ocurre a cada paso disuelto el diptongo en 
juea, oriente, riiido, suave, viaje, etc. 

Envidia de DIone.- 
Y a Ilanlos de viuda.- 

el popular riiido.- 
injustos se atren.- 

Quebraba el corazon on tel cOita, 

son pasajes estractados de las obras de Melendez. En el so-
uelo a la memoria de este por Don Leandro Moratin, leemas, 

Del T6rmes, cuya vox armoniosa; 

en la Profecia de Isaias traducida por Gonzalez Carvajai. 
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Do JehovS la voz imperYosa.- 
De tinieblas cubierto el radfante — 
No to irrites, Seuor, demasiado; 

y on los Trenos de Jerernias del mismo, 

Pecamos, al! y en duros varyones. 

Por esta licencia bate tan frecuentemente a piadoso de cua-
tro silabas, y a In senunda e larga de reprentla la desato en 
dos on el capitulo 22 do Job: 

NI quo con mas rigor to reprehenda. 

llla Les es permitido anadir Una e al fin de ciertas pa-
labras, con lo que ganan una si!aba y an consonante, co-
mo peze do pez, troje de troj, y en Villaviciosa liallo te-
naze por tenaz. Carvajal dice naendaze, raize y veloze 
por mnendaz, raiz y veloz , y Mora feroze por feroz: 

Al fin do un infelize 
el cielo hubo ptedad. (bfeWadez.) 

lista parayoge se use mucho en todos los romances anti-
guos terminados generalmente por asonantes agudos; y sin 
ella faltaria la asonancia on machos do aquellos, como on 
e] siguiente del conde Guarinos : 

En misa esth el emperador 
Allh en sant Juan de Letrane, 
Con SI ester Baldovinos 
E Urgel do la fuerza grande, 	 -a 
Con ci En Dordin d' Ordofia 
E don Claros de Montalvane, etc.; 

y on este otro del conde de Irlos : 

Mas el bueno conde de irlos 
Ruega mucho al emperante, 
l^ue el y todos los Doce 
be quisiesen ayuntare. 
Cuando todos fueron juntos 
En la gran sala reale, etc. 

A la misma adicion de una e tenemos que recurt•ir on va-
rios pasajes del Poema del Cid, parer quo suenen asonan-
tados los versos seaun el plan que siguio su antor, Como en 
el 226 al 2i1,  que Ilan de leerse asi : 
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Spidibs' cl Caboso de cuer b do voluntadc: 
Sucitan las riendas 6 picnsan de aguijare. 
Dijo Martin Antolinez : Verd a la mtger a todo mio solaze 1 - 

 Castigarlos he como habran a fare. 
Si eI rei me to quisiere turnar, a ml non minchate: 
Ante sere convusco quo el sot quiera rayare: 
Tornabas' Martin Antolinez a Burgos, a mio Cid aguijare 
Pora Sari Pero de Cardena, cuanto pudo a espoleare 

Con estos caballeros quo I' sirven a so sabore. 
Apriesa cantata los gallos b quieren quebrar albores, 
Cuando toga i San Pero el buen Campeadore, 
El ahat don Sancho cristiano del Criadore 
liezaba los matlnes S vuelta de los albores, 
V estaha dons Jimena con cinco duenas de proe 
Rogando i san Pero E at Criadore : 
Tu quo a todos guias, vat a tnio Cid el Campeadore. 

En otras oozes terminadas en ez anaden los poetas una a, 
diciendo con nuestros antepasados amarilleza, estrecheaa, 
por amarillez-, estrecleez; y un arcaismo de esta clase ha 
reproducido Saavedra en este verso, 

Y se juzga seguro en su altiveza. 

En algunas por fin agregan una o, como cuaudo Gonzalez 
Carvajal dice en el Salmo l6, 

Nos di6 en hcredamiento, y de Jacobo 
La hermosura prcciosa 
Que to arrebata el alma en duke robo. 

IV a Pueden quitar una consonante al fin de ciertas vo-
zes, cuales son apena (apenas), en! once (entonces), mien-
Ira (midntras ), bien para lograr un nuevo consonante, bien 
para disminuir una silaba, Si estas dicciones estzin en el me-
dio, y las sigue alguna quo principie por vocal 

Entcntce cl pecho gencroso herido. (afel€ndez.) 
Orden, belleza, variedd estremada. (El miamo.) 
Cuando apena enipezaba. (Dfor de FuBnles.) 
De Fell (bills) un tiempo la presencia hermosa. (Jovelidnos.) 

A vezes les es concedido suprimir una silaba entera, y po-
ner diz por dicen, do por donde, a do por a donde, do 
quier por donde quiera : en Garcilaso y en Melendez ha-
Ilarnos sauz por sauce, y en Juan de la Cueva vien por vie-
ne. Usando de esta facullad y reproduciendo un arcalsmo . 
ha suprimido Mclendez la a final en la epistola Ill del tomo 
tercero 

Juventud llora en su rudes sumida.-
Su iibiez mueva, su pereza aguije; 
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y Gonzalez Carvajal on el capitulo 52 de lsazas 

Y la justicla en el Carmel resida. 

Pero no todas estas liberlades merecen imitarse, y menos 
del mismo traduclor on el capitulo 11 do dicho profeta 

Al torrent ((orrente) de los sauces es llcvado; 

ni la de Me!endez on el romance X111 del tomo segundo , 

Y en el seno pon (pone) sus Ilores. 

En otras ocasiones, bien que son raras, quitan una voeat, 
y basia una silaba compuesta, del principio de in diction. 
Melbndez ha dicho,  

Hierven Nora en mi pecho.— 
Por su nudez de trio.—  
Los menazantes gritos.- 
Alframe en faz pacible, 

on lugar de ahora, desnudez, amenazantes y apacible 
Marlinez de la Rosa, 

Rastrando van por las desiertas calles. 

at modo que Bartolome Leonardo de Argensola dijo, 

Tropellar la quietud del espondeo ; 

y Gonzalez Carvajal en el capitulo 55 do Job, 

De to justicia tan cendrada y pura, 

y en el capitulo IV del Ctintieo de los ecintieos, 

Nardo, el zafran, el nardo floreciente. 

Bien quo hors, rastrar, tropellar y ruga en vez de arrugez 
se Italian usados por nuestros prosistas del mejor tiempo. 

Va Con los mismos tines emplean in sincope en otras 
votes quitandoles ilna letra de en medio, diciendo crueza, 
por crudeza, debria por deberia, desparecer por desapa-
recer, despiadaclo por'desapiadado, guarte por gutirda-
te, heis por habeic, pudierdes por pudieredes, vierdes 
:por vieredes : 

De espirtas, que dichosa. (7felendez.) 
Espirtu varonil del euarto Carlos. (Jovelldnos.) 
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Herrera use de Na/des en lunar do Ndyades, Pcrez de 
Alontalvan querubes por querubines, y Juan de Rufo al-
barcoque per albaricoque; aunque tantbien he leido esta 
altima voz en algunos autores prosaicos de aquel tiempo. 
Con todo semejallle licencia es la mas estraordinaria que 
puede tomarse, y hoi apenas se tolcra sino en las vozes 
crueza, despiadado y desparecer, y en algunas otras, en 
que omitieudo una letra intermedia so logra tin nuevo con-
sonante, come en conduta, contino, defeto, dino, efeto, 
Egito, insine, repuna'- ; por conducta, continuo, defec-
to, digno, efecto, Egipto, insigne, repugna. Ale parece 
pues digno do censura lo que ha hecho Martinez de la Rosa 
en el poema do Zaragoza, donde ha puesto dos vezes sol-
mente por solamente on los versos, 

Almo don do los cielos! to solmente.-
Verse solmente huesas y sepulcros ; 

ti pesar do haberle precedido en war de esta sincope Jove- 
I1anos, cuando dijo en la epistolaA sus amigos de Sevilla, 

Pero el sensible corazon, al casto 
Fuego de la amistad solmente abierto. 

Via Anaden per el contrario una Tetra en medio do al-
gunas dicciones, cometiendo entbnces la eprntesis, como 
cuando dicen cordnica, Ingalaterra, veyendo, per crdni- 
ca, Inglaterra, viendo; si Lien los escritores del siglo XV I 
usaron do estas tees vozes aan on la prosa; bajo cuco aspec-
10 pudiera reputarse esta licencia como de la clase quo pa-
samos a esplicar. 

VII' Se les disimula que usen de ciertos arcaismos, ja 
on las conjugaciones, v. g. amalle, contallo, vide, vido, 
vistes per viste y visteis (*), etc.; ya usando de palabras 
anticuadas, como anhelito, brave. a, conhortar, cuidoso, 

• El decir vistes, clamastes'etc. por visle y visleis, clamasle y cla-
masteis, era general en Codas las provmcias do Espana donde so habla ei 
castellano, en cl siglo XV y principios del XVI ; pero poco a poco IIeg6 
ser privativo de Andalucia. Sin embargo, como esta ha dado Cantos poctas 
que pasaran por modelos on todas las edades, los cuales no so han desde-
nado de recurrir a este modo andaluz de conjugar el pretcIrito absoluto 
de indicativo, puede mui Bien disimularse ei use do semejantc licencia, 
cuando es ne•cesaria ; mas no, si do nada sirve, como on cote pasajc de Is 
traduccion de Job por Gonzalez Carvajal (cap. 33.): 

Naci yo, y U. uac4tes de igual mode. 
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desque (desde que), espejarse, esplen:7er, ericial, pen-
soso, pesadu,nbre por peso, so etc. ; ya anadiendtl Ia a at 
principio de algunos verbos quo on to antiguo la Ilevaban , 
v. g. abajar, abastar, etc. 

De la inmortal corona que le atiende. (Jovelldnos.) 
El lento Paso del nevado enero, 

_ 	Y avaro el sot se niega a su hem'.sfe••o (Fbrner.) 
Y en noche oscura sombras a alpnnd•. 

(Cnrvnjal, Salmo 76.) 
Ser en to Casa con humil Ilaneza. (td. Saluzo e3.) 

bras on todo to dicho, y parlicutarmente en ape!ar at modo 
antiguo de conjugar los verbos, deben ser mui pareos, por-
quo no deja de chocar que un poota digs alora cnn.tkre'/rs 
por cantares, u con/artc/le por to con/cr.', colno Jovclla-
nos en la epistola A sus amigos de Salarnaiica : 

Contaroslehe? Qud numen me arrebata? 

VIII' Se consiente tambien que cl liorta so valna do oo-
zes tomadas del latin, por mas que scan 1pncn conoridas en 
la prosa cast.ellana. v. g. debelar, fianrijcro, fragoso, me-
ta, pinifero, proceloso, vale, etc. 

La espilas, la deshonras, ]a condenas. 
(Jot elldnos.) 

Como sale del torno on jarro humilde, 
Si tin dnfora empezaste ?- 
El mono imberbe bublgase en los eampos. 

(Martinea de la aosa.) 

O quo las emplee en un sentido alrn (liverso del que tienen 
en la prosa, segun sucede respecto del verbo velar en aquel 
pasaje de Quintana, 	 'I 

Y a velar tus encantos vencedores 
Bajen en crespas ondas tus cabQilos. 

Por igual motivo pueden acogerse :i cons[rucciones pit 
men to latinas, como Gonzalez Carvajal en el cap`tulo 45 
Isaias: 

No to fueron mejores, 

en Lugar do, No fueron mejores que M. 
IXa Tampoco disuenan en la poesia Las palabras entera- 
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lnente nuevas, con tat quo esten acomodadas a la indole de 
nuestra lengua y at caracter de la composition en que so 
emplean. Tales son las que siguen : 

Dhtrmullante to aranas. (3relendez.) 
Los doradus tmdtnagos cabellos. (Don L. Aloratin.) 
Alli en au =usta tro a los sombrios 
Bosqucs y las lauriferas orillas. (Lists.) 
Hidr6picos do aurivoro veneno. (Arriaza ) 
Sin tl qu6 es to beldad ? for lnodora. (Quintana.) 
Los humanos ptsaban los verjeles 
Del aromoso Eden. (Reinoso.) 
Do flares odorantes coronada. (Saavedra.) 
Del pomtJero otoiio. (Bargos.) 

Al paso que son estravagantes muchas de las usadas per Mor 
do Futintes, parecidas a estas : 

Y `, no reparas cdmo martiriza 
El rascante violin nuestro oido ?-
Porn el moenso corazon brotanle 
De humanidad. 

Bien que nadie ha llegado a Cienfuegos, ni en la multitud , 
ni en to descabellado de las palabras do invention propia, 
de que dan los siguientes pasajes sine lijera muestra 

Bien como on el abismo honditronante.-
La alcgria ototal t Ye palidece.- 

Rustiquecido, 
Con mano indiestra do robustas ramas.- 

Ni Ia bondosa 
Inesperlencia que inocente rie, 
Cual a amigo hormonal, a cads bumano. 

Eli el ultimo ejemplo todo es nuevo y todo es malo. 
X° Pueden disiocar el acento en ciertas oozes, diciendo 

Eolo, feretro, metedro, Ocedno, on vez de Lobo, fere-
fro, metcoro, Oceano; 6 haciendo por )a inversa esdruiu- 
las ]as dicciones quo no to son , v. g. Impio , sincere, pot 
impio, sincero. Noroiia dijo, 

— Los quo 6 Villaviciosa y Tbtne oyeron', 

an lugar de Tome; Gonzalez Carvajal en cl Saltno 95, 

Con quiOn contar6 pues quo me ausille, 

yen el 1-1 i , 

Con curso retrogrado, 
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on vez de ausilie y retrogrado; y Saavedra en el romance 
\1i de El Dloro esposito, 

Ilan visto on tan brevisimo per4ddo 

Hai casos on que no se contentan con dislocar los acen 
tos , sino que trasponen las Tetras, como cuando Moratin 
para ganarse una silaba, convirtio a Tiber en Tibre, en 
Elegia ai las Alusas : 

Y a115 del Tibre en la ribera etrusca. 

XI I Cuando to nccesitan , usan dcl articulo masculino 
por ei femenino, si empieza la voz siguiente por vocal, aun-
que no sea ella Ia acentuada, y dicer, por ejemplo, el al-
ieza por la alle^a. Mas no par ece tolerable quo muden los 
t;eneros de los uombres, como to hizo Alcleudez pars ganar-
so mla silaba y tin asonante, cuando dijo, , 

Semeja y su fragancia 
la aroma mas subida; 

pees aroma on este significado es indudablemente mascuk-
no. Ya dejamos reprobado en Ia pig. 1ç4 la dcsconcordan-
cia , el aura risueilo , que se halla en Lis(a. 

111 a En all;unos casos omiten tolalmente cl articulo, 
por inns que In gramtitica lo requiem. Asi Arriaza calio el 
dolinido en el ffi,n•no do la victoria : 

Los surcos so vuelven 
sepulcro a (los) Liranos. 

Quintana se dejo el indelnido on la oda A Espana despues 
de la revolution de marzo : 

Asi rota la vela, abierlo cl lado, 
(tt) Pobre bajel 5 naufragar camina. 

11111 Alleran a vezes el regimen de los nombres y 
bos, separandose alto del usual , como bfelendcz , 

Una on medio (de) has aguas; 

Gonzdlez Carvajal en cl versic. -1° del. Cicntico de 

Vieronte, y le temblaron; 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



Y MIETRICA.  

en cl Salmo 84.  

Esc to Salvador que suspiramos; 

y siempre que dice to resislir, se estrellar, le moslrud, to 
acuercla, so acordando, per huscar el acenlo que cl verso 
pide.6 hen cmplean una prepesicion distinla de la que re-
quiere el uso, procurando empero que no disuene al oido la 
que adoptan, segun to practicti Carvajal en el Salmo -i0, 

Rasta dentro en (de) palacio, en los reales, 

y en el 408, 

En perpctua orfandad de esquina it (en) esquina, 

Jovellanos en los tres pasajes siguientes 

Y asi consunto, en medio is (de) In carrera.-
Y en (con) pins a inocenles ejercicios 
Santiticas lu ocio.- 
Y el alma henchida en (de) celestial consuelo ; 

1). Leandro Aloratin en este 

Y sus mirmoles abre ra (para) recibirine. 

Alas no pueden infringir abiertamente las reglas de Ia gra-
nAtica, como Arriaza en los siguientes pasajes 

La selva se estremece en (con) sus rugidos. — 
Dadme guirnaldas bellas 
los que sabcis amar, 
quo de Deltina en (con) cllas () 
quiero Ia frente ornar.— 

igual is esla equivocada conslruccion es aquella de Quintana. 

Sombrada de placer, nrnada u Bores. 

Estala, 6 quien sea el autor del prblo'o is las Rimas de Herrera, compreu-
didas en la coleccion de D. Ramon Fernandez, eslablece como princtp io 
que la preposicion en, nsada pot de 6 con, es podtica, sin otro fnuda-
mento quo haber dicho Herrera, 

Y on oro y la,,ro cornno su frente.- 
En tarca sa 	a eI nucbo mar cuajado, etc. etc. 

Yo opino po r cl contrario que Herrera falL6 en estos y otros lugares a las 
reglas del lenguaje do su ticmpo, como faltb Cervantes en los cases que 
dejo nolados en las paginas 552 y 5h3. 
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be que Silvia me amb, venid, dccirme, () 
Si Silvia pieusa in mi, si Silvia '•s lirnw. 

nescuhre alzado un palido coloso, 
Que cran los Pirineos 
Bass Iiutnilde a sus tuiembros gigantcos ; 

en cuyo ultimo lunar hai una dislocacion'de panes quo no 
puede tolerarse. Otra falla contra la recta construccion co. 
metio el mismo Arriaza, cuando cscribiti, 

Mil coos gloriosos 
diran : Yace aqui 
quien fue su divisa 
triunfar 6 morir; 

donde empled una locucion vulgarisima, quo huhiera evi-
tado con este giro, de quien fu i4 divisa. Pero le eseedib cots 
mucho Cienfuegos, Como ha escedi(Io : bonus en to malo, 
cuando puso on El Otono Ia siguiente gregueria . 

Suspendido 3 (de) Ins hombros cl vacante 
Hondo mimbre. Corred, v en (con) pampanosas 
Guirnaldas coronad mi temulenta 
Sien. 

Tampoco me gusta que Iglesias, el cual eslaba mui embe-
bido do nuestra buena locucion , Ia olvidaso.cuando dice, 

Y bebamos alegres 
brindando en sod beoda; 

y menos aquel galicismo do Melendez, 

En un feudo de aromas 
be pagais de sus fuegos. 

Son inflinitos los casos en quo este poeta ha usado do is pre-
posicion en por la con, violando las reglas del lennuajc, a 
trueque do ganarse una silaba (y a vezes sin este motive) 
Begun lo comprueban los lugares quo siguen . 

Pero ab ! que en mans avara be escasea 
Cruda Flora su encienso deliciosu..-
llusco on animo sencillo 
La verdad. — 

' Por decfdme b 4 decirme. Tengo mui presente que podr4n eltar-
"me pasajes parecidos a role de los sutures auliguns; Pero ya he dicho 
en otra ocasion, quo debemos imilarlos in an Wu.•n Iouguaje orsfinario, y 
no en tas incorrecciones que conocidajuente se ICs ban escapade. 
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Y eneanta vn sit saber los corazones.-
Vuela en planes lije -ra.- 
Le haws solar en corazon seguro.-
H;•br:s -le nr•s en quo urn6 naturaleza.-
Pn tit inpu en lira de maral me piste 
Cantar ulauo mi fugaz Ventura. 

En cl romance A una da;na que le pidi6 versos, dice Don 
Leandro Metatin, 

Y cuando ml - patria logre 
la tel izidad que cspera, 
Sit uw vu Augusto h llar$ 
1lfaruucs quo le eeiebran, 

en logar de celebren ; solecismo que le hizo cometer la fuer-
za del asonautc. La Ici del metro nunca debe ohligar haste 
este punto at buen peen., p campo le queda Para espresas 
de elm o mode su peusamiento. Martinez de la Rosa alegara 
sin Duda que es una iucorreccion frecuente en el estilo fa 
miliar, Ia que ha prohijado en el acto I de La nina en casa 
?/ la ,nadre en la mascara, baciendo decir a D.' Leoncia, 

Fu6 casa de unas amigas ;  

pero yo entiendo quo nunca pueden atajarse niejor los pa-
sos a las locuciones viciosas, que cuando priucipian. 

XIV' No quiero dam a eutender per to susodiclto, que no 
se permitan ciertas inversiones, propias del metro, por las 
cuales so distiugue do Ia prosa, come aquella de Meldndes : 

De sus peehns enl6nces, 
en la c..Iina en que pacen , 
mrdir los ojos pile-den 
el ambitu agradable; 

y es'a otra de Forner,  

Cnanloa, preso entre misuse pasionea, 
Gusta place rca el cnjambre urbano. 

Pero , tienen algo de comun estas trasposiciones inteligiblea 
y raciuuales con la violenta de este pasaje do Alelendez? 

............. Las arpas de pro 
Con sit arut6nico trtno 
Ate clevan de lea 6ogeles. 
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Si Sc permite en la prosa, y con mucha mayor razon al 
que escribe en verso, el interpolar entre los art/cubs, pro-
nombres deniostrativos etc. y el sustantivo a que se refe-
ren aignuafrase curia quo equivalga a un pdjetivu (vcase la 
i) g. -I 1 I), Como, Ese tan digno de la vu /ad elogio; La 
de los conlrarios valentia; Aquel de lo mseros gemiclo, 
sicmlure ha de evilarsc iutruducir personajes u ideas nue_ 
vas entre dicciones quo van tan intunamente enlazadas. La 
sal,ida inversion de 

En una de fregar cay5 caldera, . 

es violenta, jporquc con el verbo cayo se interpone otra per-
souia'ó Cosa dislinta de In caldera, y no una simple califi-
cacion de esla. 1'rucbese a variar la frase de esle otro modo: 
Caro en una de .fregar caldera, y desaparecera lo que en 
to primera nos Iesagradaba, Como nos chocan per igual ra-
zou Inuchas inversiones usadas por D. Leandro Moratin. 

XV' No ubstaulc quc Ia prouunciacion de la b debiera 
ser iliversa de Ia que liene la v, y que Juan de la Encina 
me Iau rigitlu en su Arle poetica, que reputa solo per aso-
nantes :i rica y resciba, a prorerbios y soverbios, que ha-
bia hecho consonar Juan tic Mena en Ia Coronaeion; se 
confiinde tan generaltnente cl sonido de una y otra tetra, y 
ha esperimenlado lal variacion Ia ortografia en est.e punto, 
quo Bien puedc mirarlas cl poeta Como Tetras unisonas, por 
mas quo to rehunne Gomez ilermosilla en su Juicio criti-
co de alqunos poetess. No dire otro tanto de la s y in z, le-
tras enteramcnlc (liversas, quo solo puede confundir Ia do- 
fcctuosa prononciaeiou andaluza y valenciana. Asi es que 
todos los ejemhlos que pueden citarse de este error, seran 
de poclas do aqucllas (los provincias; y nun yo apenas los 
he hallado inns que en los escritores tie Ia primera. Por ha-
her nacido en clla Gonzalez Carvajal, ha hecho consonar en 
el Salmo Y ii tasa con rechata y a go.cen con rebosen, od 
el -12  a go_•a con rebosa, en of 23 a ja.ce con nace, en elf 
cap/tub u 12 tie Job a doblezes con reveses, y en el cap. 2 
arebovo con enojoso. Menos disimulable es el siguiente p 
reado del Salmo -105, en que resalta otro defecto do pr 
nunciacion provincial: 

Criado adrede por designto tuyo 

	

Para abatir su orgullo; 	̂,j 
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pues se ve que Carvajal ,pronunci6 orguyo. La rima espa-
iiola es tan rigurosa en esta party como la fraucesa a italia-
na , y carece de consiguiente de la franqueza con que cami-
uan los poetas ingleses, los cuales suelen contentarse con 
una consonancia uiui imperfecta, como cuando hacen con-
certar a celerity con pity; 6 bien emplean como consonan-
tes dicciones que lo on i la vista, y no al oido, v. e. laun-
dry (londri) y dry (drai) , love (laf) y prove (pruf) ; y a 
las vezes palabras que no consonan ni a la vista ni at oido, 
segun sucede con ciy (crai) , que hallo rimado con pover-
ty (p6verti). Se tome) de consiguiente sobrados ensanches 
Arriaza , cuhndo quiso hater pasar como consonantes a li 
dia y Silvia on estos versos : 

El mismo Febo por vencerlos lidia, 
Cuando oye el nombre de nil Silvia en ellos, 
Y hasla las Musas, en nombrado a Silvia, 
Doblan at canto los sagrados cuellos. 

Meleudez hate consonar en la oda XI del tocno tercero A 
himnos con divinos, en In epistola X del u:ismo tomo a 
benigno con contino y a clivina con indigna, y on of dis-
curso III del totno cuarto a objeto con insecto y perfecto; 
pero es claro quo en estos lugares ha de leerse Minos, be-
nino, indina, inseto y perfeto . con a: i eglo a la licencia 
quinta, para que no se echo menos !a rima. Falta positiva-
mente on la poco feliz traduccion que el mismo Lizo de la 
cancion de Metastasio, Grazie agt' inganni tuoi, en la 
que concerto a favor con corazon y a be/dad eon ha; y 
para anticipar un consonante a sufrio, tuvo quo apelar at 
arcaismo esto, tan ridiculo como el paraugon no ha. 

XVIP Has litres son los espanoles eu Ia asonancia, pues 
validos de la grande afinidad que hai entre la e y Ia i, la o 
y la u, las miran casi como iguales, sicndo frecuenlisimo 
asonantar a Venus con pf-cho, brincdis con lids, ,Jrugit 
con suave y ci liz con sabes. Aun ha hecho mas i lelendez 
asonautando a tu,nba con cuidan en esta cuarteta : 

Le adularas con ella? 
46 ally en la fria Sumba 
los miseros que duermen, 
de lagrimas se cuidan? 

y en la oda LVIII del tomo primero a tornais con idolalre, 
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a animals con embriague y a presidis con esmalte; to 
cual no puede disimularse, porque ni tumba es asonante 
de cuidan, ni In d aguda, es decir, las dos as pueden aso-
nantar con las silabas a e. 

La sustitucion do las vocales alines no es enteramente 
desconocida en la consonancia, en especial Si vicuen on su 
apoyo la derivation de las vozes y Ia autoridad do buenos 
antores. Forner busc6 por tal medio un consonante, cuan-
dto dijo, 

La soberana paz, sin que interrompa, 

conservando en esto compuesto la o del simple -romper, 6 
imitando a Ercilla y otros escelentes poetas quo habian usa-
do de la misma licencia. 

No me queda que aiiadir sobre el particular de que estui 
tratando, sino quo los buenos aluninos de las Musas son 
mui parcos on usar do estas licencias, y que procuran re-
currir solo a las que estin autorizadas por varios escritores 
de primera nota , no bastandoles quo puedan citarse uno 6 
dos ejemplos, aunquc scan de los autoree del mejor tiem-
po. Pues por mas que hallemos en la Flor de enainorados 
de Juan de Limires , 

Mas quiero vivtr Segura 
tl 'n esta sierra a mi soltura; 

en ei antiguo romance del conde do lrlos . 

Unos creian que era muerto, 
Olros 'negado en la mare; 

y en otro del Pomancero general, 

En cas' de Laura se viesen ; 

to se toleraria hoi quo no poeta suprimiese la primera vo-
cal de un verso, cuando concluye lambien por vocal el an-
terior , ni que quilase la a del verho anegar 6 del sustan-
tivo rasa. Lo propio digo do Ia e del verbo enamorar, no 
obstante quo leemos on Juan do la Encina, 

Para que pueda disimularse esta licencia., ban de leerse los dos ver-
sos de modo que former solo uno, sin bacer la menor pausa at finalizar 
el primer). 
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Ojos garzos ha la nifia, 
Quien gelos'namoraria; 

y en Boscan, 

Tratando alli las cosas 'namoradas; 

porque semejanles libertades estan mostrando sobrado a las 
clams la necesidad en que se vio el poeta do descartarse do 
una silaba, que es lo que le sucedid a Ercilla, cuando taro 
que decir, 

Las cicaladas armas reluclan 

a Go gory en el Polifenio ,  

Sudando ndetar, lambicando olores. 

La fuerza del consonante obligo tambien a Cervantes a po- 
ner mostros por monstruos on la Cancion de Grisostomo. 

Y cl portero infernal de los tres rostros, 
Con otras mil quimeras y mil mostros. 

Kenos se permitiria la licencia que se tomaron Malon de 
Chaide y el Mtro. Leon de cortar un adverbio , tai vez sin 
verse precisados a ello, y solo por Lacer alarde de imitar In 
laipermetria de los latinos. El primero tradujo asi el prin-
cipio del capitulo IV del profeta Amos en la Conversion de 
la Magdalena: 

Oidme, vacas gordas 
I)eI monte de Samaria, 
A do paedis las yerbas regaladas, 
Y las orejas sordas 
Volvdd ya voluntarla- 
Henle, del verde pasto descuidadas. 

Y pocos han dejado de leer en las poesias del Mtro. Fr ; Lois 
de Leon , 

Y midntras miserable- 
A/enle, se estan los otros abrasando. 

En la comedia, donde semejante libertad pale x"algo mas 
disimulable , dijo Calderon : 

Y Is otra mitad a cuenta 
de la primers desca- 
labradura quo se ofrczca. 

1^ 
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Si cuando Jovellanos compuso ]a epislola A sus amigos de 
Salamanca, no Itubiese estado en Ia edad que tnuchas ve-
res equivoca lo estraordivario con !o bueno, apenas podria 
disculparsele de que asase esta licencia no mtnos que en 
tres ocasiones, y escribiendo en verso suelto, que tantas fa-
cilidades da al pocta para variar el giro de la (rase. Tampa. 
co veo que nadie haya imitado al MIro. Leon en anadir una 
a al adverbio cerca, como to hizo el traduciendo la eolo-
gla VIII de Virgilio : 

.tcerccde cite altar y ara sagrada. 

No es meuos irregular concluir cl verso con no articulo, 
con el relativo o particula que, 6 con alguna conjuncion, 
-omo en In estrofa 79 del Sahno 4 4 8 de Ia version de ('ar- 
vajal : 

Justos, timoratos, y 
Los que conocen tus leyes; 

y en estos dos lugares de la Historia del Amor de Lista 

Negro rizado cabelto, 
Toruatiles u,aaos, que 
Roban al jazmin su albura. —
Cuautos siglos do furores 

Iusano sufri, pasta que 
Me curb con su cauterio 
Li desengafto cruet I 

Estdi mui 1$jos de creer con el Pinciano ( pig. 262 ) que 
scinejantes licencias se las roman los buenos poetas por 
grandeza y discrecion , siendoles facil mudar el verso de 
otra manera; pero si opino con el, que se distiuoue el ver-
dadero poets del que lo es contra la voluntad de Apolo, en 
el modo de levantarse de estas caidas; a la manera quo el 
diestro dauzanie recoge con gracia la capa que ba.dejado 
caer, y no acierta a cogerla Lien aquel a quien se to cayc 
do turbado y por imporicia. 

ara ^a 
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NOTNS• 

A. 

(Pag. V del pr6logo.) 

Como so hace inconcebible a personas doctas v versadas en nuestra li-
teratura que hays afirmado yo con pleno conocimiento, que Espafla es 
mas rica que tadas lets naciones juntas en escelentes cotnedius; juzgo 
necesario manifestar, que podra ser esto una equivocacion mia, Pero que 
no to he dicho por inadverteucia 6 descuido. 

Mi opinion es quo no lenemos quo onvidiar a los estranjeros, y menos 
quo a nadic a los franceses, en punto a muchas y buenas comedias, aun-
que no Ileguen d media docena (por mtcho que se estire la cueuta. !as 
que se han cbmptie.sto con regias. En algunos centenares de las nuestras 
hat hermoso leuguaje, bells versiflcacion, una copia exacta de nuestras 
costumbres 6 ideas caballerescas, y la trama cs sobre manors complicada; 
de modo que cl espectador 05th embelesado desdc cl principio hasta el fin, 
pees a cada escena so atraviesa un incidente, que llama con mayor fuerza 
su atencion y escita su curiosidad, para ver de qu6 modo se desembaraza 
el aulor do tantas difiaultades como va amonlonando. Esto pace que escu-
cltemos todavia con placer aquellas composiciones, aunquc su locuciott 
toque ya en anticuada; por mas quo se Palle a Codas las reglas do la es-
cuela franeesa; a pesar de quo hayan cesado los abusos quo ridiculizan, y 
lets costumbres y preoeupaciones a que aluden; y no obstante quo pertene-
cen a una 6poca que se parcee poco a la nuestra. Pero para mi es cste un 
privilegio Ian peculiar de los verdadcros partos del ingenio, que si bien 
est6i persuadido de que nuestras comedias (amosas atraeran un gran con-
curso, miCnlras puedan ser enlendidas, no me cabe duda en que dentro 
de cincuenta ahos no se representara ninguna de las de Moratin, a pesar 
de su regularidad, buen dialogo y castigado estilo; y que 6 to mas so 
echara una que olra vez El cafe, que no es per cierto su mejor comedia. 
Moreton llegb a eslinguir gran parto de an ingenio per la nimia observan-
cia de las reglas, las cuales, come una esponja quo todo to borra, al pur-
gar de defcctos sus dramas, los han deslituido de las dotes que los hubic-
ran perpetuado on cl Leatro. So leeran sin duda y se estudiarhn comp 
modelos do lenguaje correcto pde otras intinitas bellezas, a la manera 
queestudiamos Is Celeslina y la Lena, y ci nombre do Inarro aparecera 
siempre at lado do los de Terencio y Moliere; pero sus comedias no daran 
mucho provecho a los actores. Moratin debib pronosticarse este resultado, 
pueslo que reconocia, at hablar de las tragedias de Montiano, que a es 
una verdad sabida quo pueden hallarse observados en un drama Indos Los 
.preceptos, sin que per eso deje do ser intolerable a vista del ptiblico; a 
y at Burlador de Sevilla de Tirso do Molina to calilic6 de a comedia que 
siempre repugnari Ia sans critics, y siempre sera celebrada del pueblo. n 
81 Ingenio puts y otras dotes son las quo sostienen las obras hlerarias 
come 10 esperimentamos en el Mon Quijote, mas apreciado sin dispute aE 
presente, quo cuando estaba en vigor la mania do los libros caballerescos 
que Cervantes so prop use ridiculizar; y to mismo sucede con nuestras 
comedias del siglo XVII, cuya celcbridad lodavia dura. Si 1::s do Moratin 
desaparecen dentro do algunos ahos de la escena, como yo to creo. en 
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otra cosa consistira, y no en quo el genero combo solo sufra la phiiur, 
de los vicios y errores vigentes, segun 61 to siesta on Ia advertencia a La 
comedia nueva. 

Los campeones do las insulsas unidades, quo tanto nos citan a Arist6te-
ies X a Horacio, han olvidado que las dos naciones que me,1or conocen los 
clastcos griegos y latinos, la Alemania 6 Inglaterra, nunca ban qucrido dar 
entrada a las comedias ajustadas a los decantados preceplos do arle; que 
to Francia, donde Moliere, Racine y Corneille crearon una escuela nacio-
sal, va desviandose hasta tat panto de las huellas de estos dramaticos, quo 
el teatro Frances, por escelencia t  ester cast siempre desierto, at paso quo 
los parisienses corren desalados a comedias quo no son ya sino cuadros 
auellos, pues sus actos no guardan la menor relacion entre si• y quo 
nueslro pueblo, por mas que to prediquen los preceptislas, ha dado basis 
shots en la mania, y lleva trazas do mantenerla, de que to divierte un 
drama, si hat on 61 ficl pintura de las costumbres y comp icacion ingeniosa 
do sucesos quo mantenga on espoctativa el animo del publico. Son ademas 
poco consecuentes en no aplicar at teatro los mismos principios, por quo 
ezantinan y admiran Ia inmortal obra do Cervantgs. La reputan, y con 
fundamento, superior a cuanto ha dado a luz la imaginacion de todos los 
escritores; Ia miran como parto do una inspiraclon quo se echa manos en 
las demas composiciones del mismo autor; conliesan que los hombres 
inslruidos, cuando teen el Teldmaco, por a emplo, no ttenen por impo- 
sible pacer algo que so le parezca, miOntras humillan sus cabezas delante 
do aquella produccion sublime; y miran con desprecio a los criticastros 
quo osan nolar en ella los desculdos en quo incurrt6 Cervantes, ocupado 
tansolo on ejecutar la portentosa idea quo lienaba su mente por entero : 
por qu6 pues no juzgar de nuestras comedies pot las mismas rcglas2 

6 uen advierte no Ruiz do Alarcon infringe on los Ea pesos de Uri en-
gako las unidades de lugerry tiempo, or to Bien que guarda Ia de a--
cion? 4Qu6 importa que don Diego sane de su grave hertda en el intervalo 
del primer ado at segundo, no on Juan vaya de Madrid a Sevilla, p 
vuelva de alli a Is corte en el mismo ticmpo, y no el breve que ester 
caido el felon desde la jornada segunda a Ia tercera, d6 lugar a que se res-
tablezca don Diego de la caida mortal que del balcon ha dado? El espec-
tador no repara on ninjuno de estos incidentes accesorios, atento esclust-
vamente a la bien urdida trams, de quo results que a despecho de los 
obstaculos que se van acumulando. ds por fin don Diego is mano do espo-
so a Teodora Iguales observaciones pueden hacerse sobre La ioquera 
vizcafna de Perez de Montalvan, cuyo primer acto es on Valladolid, 
tniOntras los dos siguientes pasan on Madrid. Como pars responder con 
un hecho a 1a escuela de los unttarios, compuso R6jas at drama Enlre 
hobos anda el juego, on el que todo cl interes de la accion ester intima-
mente enlazado con la mudanza do lugar, que es distinto, no solo at fIn do 
cads auto, sino do una escena a otra, segun se advierte en las sestas del 
primer acto y del terccro. Y a buen seguro quo no obstante la inobser-
vancia do las reglas queda el espectador mucho mas satisfecho de cual-
quier parte de aquella comedia, quo de los dos primeros actos do La nina 
en casa y la madre en la md.scara, on los quo nada hai que escite sit 
curiosidad, pues apdnas so da on paso para complicar el en redo. Mn mo-
verse cast de una pieza, hablan, 6 mas Bien diserlan los quo sucesivamen-
to se presentan on Ia escena, y el lector como el oyente saben desde las 
primeras, quo dona Leoncia so arrepentira de sus estravagancias, que Sc 
descubriran las tramp as y embustes do don Teodoro, y quo dando dons 
Ines Ia ,nano a don Luis quedara premiada su virtud. Lo propio nos su-
cede con la mayor parte do las comedias del dia, que por esto atraen tan 
poco a los espectadores, miOntras so llena el teatro, cuando so echa cual-
quiera do las antiguas, porque at blen esidu de.sarregladars y tfenen dis-
parales, aquellos disparages y aquel desarreglo son hijos del ingenio, 
y no de la esluptdez. Tienen defectos enorme.s, es verdad; pero entre 
eslos de/ectos se hallan cosas que gal vez .suspenden y conmueven al 
especiador en lerminos de hacerle olvidar 6 disculpar cuantos des- 
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aeiertos han precedido. Compdrense nuesiros antores.... del dia con los 
antlguos, y se verd que valen mas Calderon, So(is, ft6jas, aiorelo, 
cuando deliran, que estolros cuando 9uieren hablrr en racon. 

No pretendo con estas reflexiones acriminar a los quo se conforman con 
las reglas del arse, ni quiero red ode loda la poPtica dra»tdtica d los do, 
axlomas, to que las obras de teatro solo piden ingenio, if 2° que tas re-
glas ebservadas por los estranjeros no son admisibles en la escena es- 

ilanola. Mis descos quedaran satisfechos, si veo quo algunos de nuestros 
teratos se bacon m nos intolerances; at Ilegan a convencerse do que cl 

enredo y complicacion do una cotnedia no escluyen to observancia de las 
unidades segun lo patentizan La verdad sospechosa y algunas otras do 
Ruiz de Alarcon; at van conociendo que las do lugar y tiempo no son tan 
esenciales como la de accion; on una palabra, si emplezan a dudar do Ia 
necesidad de atenerse a los canones do los prece tistas, reconociendo qua 
en el drama como on Ia epopeya, puede sobresalirso por caminos mui di-
versos; quo at fueron escritores eminenles Tasso y Aloliere, no se en-
cuentran a cada esquina un Ariosto ni no Shakespeare; y quo no debemos 
avergonzarnos do colocar nueslro Don Quijole at lado del Telemaco 
rranees. 

En esta nota bablo del teatro espaiiol cua'lso hallaba diez y scis afros 
atras, absteniendome por ahora de calitcar los ensayos de Ia escnela noel-
alma. Dire at desde luego quo con arreglo a los principiosquo anleceden, 
ra los quo espuse on to advcrtencia a la Florinda y otras poesias suellas do 
D. Angel de Saavedra, mi desaprobacion solo podria recaer sobre los des-
acierlos 6 el mat desempeno on particular de algunas de las comedlas que 
se han publicado, y no sobre cl rumbo que siguen sus aulores. En mi sen-
tir, lodos los eistemas que son capazes de inventor los hombres dotado.s 
de verdadero ingenio, pueden conducir at acierto. Cuando so escriba una 
Podtica fundada on esta maxima, tan liberal como cierta, ent6necs redua-
dara en descredito do una ohm a quo so Ic aplique da cen ra. do que no 
esid ajuslada d las reglas del aric. 

B . 

(Peig. 1' do Is Gramatica.) 

En esta delinicion sciialo como fuente de todo lenguaje el uso que es ge-
neral entre las personas quo por su dignidad, fuzes 6 educacion han de-
bido esmerarse on cultivarlo, y no el do uno u otro escritor, por mui 
distinquido y recomendable que sea. En lo cual sigo 

at 
 gran maestro 

Quintiliano, que dice en el capilulo 6a del libro I de sus Instiiuciones, 
Consuetudo certis.sima loquendi magistra; utendumque plane sermone 
Ut nummo, cur publica forina est.... Consuetudinem sermonis vocabo 
consensum erudiforum, sicut viuendi, consensnm bonorum. Jamas ha 
empleado el vulgo las vozes auspiclos, circunscribir, condensar, inerme, 
merle, obsl uir, precoz, setentrion y mil otras, que ocurren en todoa los 
libros y Forman parse del lenguaje docto• y por muss quo Cervantes hays 
dicho trastule por bufon, Siguenza lurquilallar por mudar la voz at lie-
gar d /a pubertad, Lope do Vega bulonizar, V61ez de Guevara encoclta-
dos, Tirso de Molina cochiquizar y (regonizar, Don Antonio de'Mendoza 
cocherizarse, Perez de Montalvan desalcobarse y desentuertar, y Casca-
lea angelicar y desnarcisar; no Its bastado la respetable autoridad de ta-
les escritores, ni 10 0portuno y signilicativo do algunas de estas vozes, 
para darles cabida on la lengua castellana, porque to generalidad do los 
autores y de los sugetos cultos no ha tenido a bicn prohijar semejantes no-
cedades. Convendria no obstanto introducirias, bajo la clasitteacion de 
Dozes de caprlcho, on el Diecionario, Si ha de mirarse como un reperto-
rio completo del lenguaje do nuestros escritores clasicos.—Por esta impe-
rlosa lei del uso so tendria abora por galicismo imitar a nuestros antepas. -
dos empleando a defender y reproche on el sentido de prohibir y larha, 
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al Paso que las vozes famantes cortejo, jraque, ran go pueden usarse sin, 
terror de orender a la pureza do Is locucion. 

No raltara quien digs, que siendo In gramatica el cucrpo de las regtau 
observadas por los doctos, no es tan desacerlado Ilamarla cl arte de ha-. 
bar y e.cribir bien y correctarnente, que es cl modo mas comun do de. 
tinirla. Pero entiendo que hai en esto una grave equivocacion, nacida de 
(altar en Codas las Gramaticas un capitulo que resuma las principales dife_ 
rencias entre nuestro lenguaje y el de los escritores quo nos han precedi_ 
do y miramos todavia como ob)eto de ntrstro principal estudio. La len-
qua vulgar, segun observa mut bien Aldreto ( Del origen y principio de 
la lengna castellana, libro 11, capitulo 6), naluralmente con el tempo 
se envejece y muds y en ciento 6 doscien/ns atlos se trnrca de mane-
ra, que murhac palabras delta no se enrienden, Como si /aeratt voca_ 
blos de lengua peregrina 6 estranjera. For mas flue la do los Argensolas 
pudicra aspirar con justicia at titulo de bueno y correclo hablar, comp 
muchas de sus palabras, y particularmenle el giro de su (rase, no son ya 
tie use corriente, pareceria ridiculo quo nos atemperasemcs can rigor a 
aquella, desconoctendo las novedades que en el habla comun ha introdu. 
cido el tiempo. 

Cuando en la primera edicion de esta Gramatica dcfni In do Ia lengua 
eastellana on los ttirminos en que ent6nees to hice no dcjb de prover 
euanto chocaria a algunos quo me separase de la delinicion comunmente 
recibida. He vislo despues con particular gusto que mis ideas habian coin. 
eidido con las do un escritor tan insigna como Jovellanos, el coal dice en 
los 6udimentos de gramdtica general, quo puedo ser definida Ia grama-
tica a1 arte de hablar bien mta lengua, 6 el conjunlo de regins que de-
ben ser .ssegnidas r/ obseruadas para hablar Lien una lenaua. Y luego 
shade : Esias reglas, establecidas por ci use yreunidas por la observa-
don, fueron en pa to derivadas de la nalnraleza, y en parse de combl- 
naclones or 	><•q y par eso /tai aiqunas quo son coraunes d today 
his lenguas 	r ndn, y ntras quo ..on p ,  opias y pecnliares de cads 
lengua part 	ar. Al conjunto de reglas de la p•irnera close daremos 
el nombre de gramatica general, y at de in segunda de gramalica par-
licular. 

C 

(Fag. 53.) 

Es tan general la costumbre enlne nuestros gramaticos do colocar a 
amarla como segunda terminacion de lo quo Ilatnan prct6rilo imperfecto 
del subjuntivo, diciendo yo atnara, amar£a y amuse, quo no puedo dis-
pensarme de producir los principales fundamentos quo he tenido pare 
formar on elia este Liempo do indicativo, dcuominandolo (nlriro condi-
c£onal, atendida su naturaleza, y el habcrnte procedido en darle este 
nombre algunos do los estranjeros que han escrtlo Gramaticas espaholas 
en sus leng uas. 

Es indudabie que las terminaciones ra y se del subjuntivo fueron toma-
das de los latinos, siendo amara an amarem y amase su amavissem, sin-
copado; y quo Ia tcrminacion ria 6 el fuluro condicional, y cl future 
simple del mdicativo traen su origen del infinilivo y el ausiliar haber. 
Cantarhe, cantarhds etc., cantar habia 6 -/tia, cantar.ltabias 6 Was 
etc., decian nuestros mayores a to quo nosotros cantm•B, cantards, can-
tara, cantarla.e. Aun al presenle se resuelve bastante Lien el fuluro con-
dicional por el habia de y el intinilivo, flocs me hnbia de alegrar vienc 
a voter to mismo quo me alegrar£a. Y si en easy oration, Sc Ito dicho qt}e 
[Logy hoi, que ha llegado ahora misrno, quo llego dyer, quo Llegard 
mnRana, rsue I old 'do llegar• pronto, todos sus det .rminados son del mo-
do indicative, ni permile olro la indole do nuestra Iengua; no se descubre 
per qu6 a su cquivalente llegaria to homes de eroer tiempo del subjttnti- 
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so en. Is (rase, Se ha d£c 	ne ilegaria pronto, is cud i se diferencia pe- 
co d nada de, Se ha d£el 	ue labia de 11, gar pwonto. 

Lo propiose advierte en las oracioncs de mh rrogante, las cuales, pu-
diendo empezar por cualquirra de Ins tiempos de indicativo, y nunca por 
los de subjuntivo, por la razon senalada en Las pigs. 467 y 168, principiae 
a vezes por cl futuro condicional. Vol d verle? iba d eerie? ire d verfe f 
irias 4 eerie? mas no, Vaya d verve? fuern d verle? (acres d eerie? 

La Icngua Latina James emplea cl subjuntivo pars espresar estc tiempe 
que no le fur• conocido, siro que acude at rodeo que Ileva en si el tutor. 
actjvo 6 pasivo del intinitivo : Pevsaba que Vd. no se mo(aria de mi es-
tando yo ausente. — E.r£sllrnaram le aim quam  ludibr£o lrr..ui urn ease 
me absentem, o, me mmnquntn absentem a to ludib•io hrdendum ease, I. 
bien, como dice Ciccron, Eaistimaram me,icc absrntetn lad hem in-
sum £rt. 

No nos deja ademas du " 	ia.mn.tima con 	n de Bite tiempo con '1 
futuro de indicativo, y d • 	uiTh"que amb tienen con los indclini" 
dos de subjuntivo, cl ver qo 	eu aquellos conslantem ente unas mism:' 
anomalies, al paso que los huh tiinidos se. conforman dbn las del perfccte 
absoluto de indicativo (paps. 59 y 60). Dire, di,la; d£jo, dilera, d£)esc; 
det.7nird, dorrn£ria; durrnt6, rhn•tniera, durmie e; lure, har£a; htzs. 
h(jera, hiciese, y todos los domes verbos irregulares son tuna prueha 
convincente de esta verdad. 

D.  

(Peg. 53.) 

lba yo inclinindome a dar al imperalivo Las cinco personas que le airi-
buyen los gramaticos, por cuanto puede posponerse ei supuesto del verbs 
en Haga el, hagamos nosotros, Itagan chlos, do la misma manera que en 
llaz td, haced vosotros; lo cual parece propio de este modo. Pero re-
llesionandolo detenidamente, he vtsto quo las personas agonies pueden it 
detras del verbo en todos suit tiempos, v. g. Haceyno.s nosolros t  hardn 
ellos; y quo hai dos razoues concluycntes psra no dar al irnpurattvo mas 
personas que Las segundas del singular y plural. Es Is primers que no 
tiene also esas dos terminaciones diferentes de Las ollgs dei verbo; 7 I se-
gunda, para ml incontestable, se f,mda en quo no sirve Isle modo pare lac 
oraciones de negacion, segun qurda nolado en Is pig. 70; y mitntras nun-
ca oimos, No haz 16, no hard - t vo.sot-o.s, es mui coi`rienle decir, No hag. 
L1, no hapamos nosotros, rro hagau ellos. 

E.

 ( Pig. 56.) 

No es facil adivinar la ventaja que pucdc sacarse do formar de los ver-
bos quo Ilevan la reduplicacion se, y son unos mismos en Ia conjugaeion y 
en cast todos sus caractCres, las diversas clases de rellerioos y pronomi-
nales fijos, variables, £ntra-!rnusit£vos, £nver.sivns y pasivos, en que 
los divide Noboa desde Is pa.ina 65 hasta Ia 71 do all Gramatica. Para quo 
puedan Ilamarse pronont£nafssienta por principio(pig. 66) quo ha de 
set pleondst£co el pronombre .se, y acaba de ntencionar a arrepentirse, y 
cite comp tales a porlorse, jnelause en Is pig. 68, y a alreverse en la f19. 
Creo que no es en estos verbos red,undante la redupiicacion, de modo quo 
ha'a lib•.rLad de espresarla o" suprimirla, pues•nada significarian, Si SC 
gmtase. 

En Is pig. 66 no pone mss ejemplos de Ins pronominales Ojos quo ama-
s£arse, portarse, despojando asl at primero de all acepcion aenva, quo es 
mui corriente. 
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F. 

(Pig. 107.) 

EI verbo haber tienc tres significaciones Bien determinadas : primera 
la activa del habere latino, tener, quo es la suya propia, aunque p hoi est; 
anticuada (pagina 2o4) ; segunda, como ausiliar, en cuyo caso conserva de 
algun modo so fucrza primitiva, pues, He leido la Araucana, viene li 
ser to mismo que, Tengo leida la Arancana; y tercera, la de verbo nets 
tro do estado equivaliendo a .ser 6 existir. En ninguno de los tres senti- 
dos se toma a las locuciones del geuero de esta, Hai 6 hobo 	 a fiestas re- 
les, es decir(Se celebran 6 se celebraron fiestas realer; y como no 
pugde un nombre plural regir una persona verbal del singular, ni.cabe 
que varie un verbo ddMSrgniflcado solo cuando se usa en la tercera per-
sona de este ntimero, es necesario esplicar de un modo mas conforme 
con nuestra sinleais y con la historia, digamoslo asi, del verbo haber, 
las (rases en que se emplea con of caracler de impersonal. 

En of Poema del Cid, escrito a fines del siglo XIl, que es el monu-
mento mar antiguo que nos Its quedado do la lengua castellana, Be usa 
siemp re en Ia acepcion do terser, Ia cual conserva sun yendo do ausiliar; 
por to que of participio pasivo concuerda on genero y n6mero con la 
persona paciente de Ia oration. Son contados los casos (q uiza no Ilegan it 
veinte) en quo subsiste indeclinable of participio. El verbo ser desempe_ 
baba en aquel tiempo las funcioues do ausiliar con mas frecuencia que 
Saber. Ambas circunstancias reune of verso 466, 

Todos son exudes (lean solids), las puertas dejadas (d jado) ban abiertas. 

Tampoco usurpaba ent6nces haber tanto como ahora of lugar del verbo 
ser, segun Io comprueba entre otros infinitos el verso 1245, 

Grande alegria es enire todos esos cristianos. 

Del haber como impersonal tai vez no se Italian mas ejemplos que los de 
los versos 7116, 102Q 1088, 4224, 1858 y 218o; pero algutws de estos in- 
gores todavia puedbn esplicarse por Ia acepcion primaria de tenet, como 
cl 4088, 

Lo quo non Eerie el Caboso par cuanlo on el mundo ha (time). 

La tercera persona del singular has no se encuentra ni una vez siquiera, 
aunque of verso 3513, 

Tales y ha qua prenden, tales y As quo nun, 

nos sugiere ya la idea de c6mo pudo formarse. 
Bercco, no mui posterior al autor del Poema del Cid, hate igual use 

del verbo Itaber, etnpezando solo a notarse que haber de rige los infini-
tivos, cetno en la copla 521 de Ia Vida de san Milian 

El terorro libriello 6abemos de decir; 

si bien to mar ordinario es emplear haber d, segun se halla en Ia copla 
87 do los arilagros de nuestra Senora, 

1fabieran a part irse tristea de Ia batalla. 

Tambien principia a conjugar los verbos con el he, hia, etc. pospuestos 
at irllnitivo. Ass so nola en Ia copla 844 de los Milagros: 

'A tornarlo hie largo to toils an honor. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



NOTAS. 	 14/41 

l s mul frecuonte cl adverbio 1/ despises del coexislente kabia, como en 
las coptaa 9a y 550 do los mismos glilagros : 

Hable y grand  abnndo de Buenas arboledas. —
Hnbie r un calouje de buena alcavera. 

Pocas novedades nos ofreceria cl Poema de Alejandro, por perteneocr 
tambien A Ia mitad del siglo XIII, si no hallasemos ya Ia persona singu-
lar hat, y is vezes con nombres plurales, quo parecen cl supuesto de Ia 
oracion, Y. g. en la copla 1303, 

Ira r en esla cibdat mui.olorosos vinos. 

Algunos anos despises se compusicron las Parlidas^, en las que continua 
ei verbo haler con Ia significacion cast invariable de lever, y cuando hace 
el oficio de ausiliar, concuerda generalmeute ei participio pasivo con el 
caso objetivo do Ia fraso. Se repite muchisim tt o ha, pues solo on los prin- 
cipios de Ia lei 16, tit. XVII y en la 4' iii. XXV do Ia Partida solima to 
hallamos cinco vezes, ydos do cllas con consiruccion singular, dondc di-
ce, Dlaldal conoscida jacen homes p ha casdttdo.se dos vexes d .sabiett-
das, y, Ensaudecen it las vegadms homes y ha; esto es, tlai hombres que 
hacen maldad ca-nocida, y, 11of hombres clue ensandecen. Por cl contra-
rio el ha yes do_rarisinia ocurrencia, siendo uno de los lugares oil quo se 
halls, la lei 5' lit. XVI de Ia Parlida primcra : Pero porque ha y aiganos 
dellos que comienzan etas afna d ser entendados que on•os. 

Las poesias de Juan Ruiz, arcipreste do Hita, cast un siglo mss moder- 
nas que las Partidas, nos demuestran quc cl advcrbio y iba mas do ordi-
nario despues, quo antes do la tercera persona ha, y en solas dos coplas 
seguidas (las 1014 y 1015) so repite cuatro vezes del ultimo modo. Si g 
esto so denotaba ya el g iro quo so tomaria en to sucesivo, no puede doclt 
so to mismo respecto del use general del verbo haber en caitdad de ausi- 
liar, pues el arcipreste lo cscasea was quo sus predecesores, y por Canto 
lo emp lea infinilamenlo m6nos que nosotros. 

Hecha esta resefla hist6rica do las vicisitudes del verbo haber, entrare-
mos is conjeturar to quo ha podido dar margen 5 la especie do desconcor-
dancia quo ahora nos ofrecen ciertas oraciunes. Era p un adverbio de in-
gar pars nuestros mayores, que denotaba afll, como desde tiempo remoto 
sucede on la len-ua francesa. Sc anteponia 6 pos ponia is los verbos, y par-
ticularmente at Staber en las terceras personas del singular del presence, 
del pretcrito coexistence y del futuro condicional do indicativo, aunque 
lambien nos to presentan despues do la primers persona Juan Lorrnzo 
Segura en su Poema de Alejandro is las coplas 187 y 8462, 

Oct mal snbor quo bey non cot In pnedo dectr.-
Basque esto hey visto que en cl tieunpo mio; 

y ci arcipreste do Hila on Ia copla 657, 

Cret que vos amo Canto quo nnn bey mayor cuidado. 

Del mismo modo ocurre sey por 58 on Bercco, Milagros de nueshra Se-
Aora, copla 310, 

Soy mi mensairro, Neva esti mandado, 

yen las coplas 58, 7J y 2470 del Poema de Alejandro, donde est5 sell por 
sd, persona dci vei b saber. En el principio siempre retendria el ha su 
significadu de tiene Ilevando un supuesto del singular, y seria mui eomun 
decir, por ejemplo, El red va d Brlbiesca el his y Cartes, pees hallamos 
on easo igual a este on Ia copla 902 del arcipreste do Hita d 

Cotnn disc un dicho, que coito non bor lei. 

19. 
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De (rases como Ia primers do eslas dos, por ser las tnas repetidas, se em_ 
pezaria a creer, que no habla mac supuesto quo el nombre Caries, y da. do este Paso respecto de tres tietnpos del indicalivo. facil era que se ado 
taso Is locucion en lobs los drmas del verbo ltaber. Ninguna duda nos 
puede quedar de que en tales oractones no es supuesto el quo va es ^preso 
sea del singular 6 del plural, cuando vemos quo nunca precede dl 6 elI o0 
a hat, ni ellos a hubo, porquc semejantes locuciones nada signilicaria n , 
lieaulta por ceroaiguiente quo en la frase, h ai 6 hobo fiestas reales, estr 
hombre es un case objetivo. y quo se ha suprimido por in elipsis cl au_ 
puesto, deblondo entenderse, El concejo,, el ayunta^niento, el pueblo, !n 
cludad de tal lid y (tiene 6 celebra all,) fiestas reales; y que en esia, 
otras, Habrd fiestas reales en Segovia ; Los hombres que hubiere ell el 
mundo de ,pues de Adan, debemos mirar, por Ia silepsis, como nominatl_ 
vos los nouibr s quo van regidi s per la preposicion en, quo ha de sup r f_ 
mirse, a la matters que se hace preciso aoadir un que eu los dos passes ar- 
riba cilados do Ia sAtima Parlida, a fin de d,•jar Is :enlencia arreglada a la 
recta cunstrueciun. Por el mismo estilo que homes esplicalo ectos ejem_ 
plos, deben aclararse Lodes los de igual clase quo tan frecuentes son hoi en 
el habla casteilana. Habemos de aeudir lambir•n a la eiipsia para Ia frase 
lid, hace-6 hard veinte diar que no le he visto, la coal diria estando lie' 
na, El dia de hot lid (tiene), hace 6 hard veinie dins etc ; locucion que se 
halla couplets en aqu I lugar do Ia parse primera capflulo 39 del Do„ 
Quijote: Este (afto) hard veinle y do .s atlo.s que sail tie Casa de nil padre 
Lo que maoiliesta quo cl caulivo habia dejado Is Casa palerna on un dill 
del aho posterior al do su relacion. Si hubiese side anterior, habria dieho, 
Este alto ha heeho veinte y dos, y si el dia coincidiera con el do su liar..  
radon, Plot hace veinte y dos aflos etc. 

En virtud del principio espuesto en la presente cola, y del que yo sigo 
respeclo del casu objetivo del pronombre masculino el (pigs. 452 y 433), 
use ciempre to, y no le, en las (rases del tenor de las siguientes : Confe-
sernos el error, cuando lo hat en nuestras producciones; Beberemos vi-
no, silo hot en el Lugar. 

G. 

( Pag. 146.) 

He debe cegarnos el amor propio, al exa minar Ins bellezas y los defer-. 
toot de nuestra lengua. Cclebrense cuanto se quicra In riqueza y var?edad 
do los ticmpos do cu verbo, y In Iibertad do su conslruccion ; pero con-
fesemos do buena re que es sobre manera imperfecta 6 inexacta on el 
pronombre do In lercera persona. Esla falta se origina principaimente de 
que el case oblicuo se y el adjetivo posesivo sit, que de 61 se deriva, di-
cen relacinn igualmentc it las personas   a las cosas de Lodes los ghneros 
y n6meros. Do doude Ia anlibologia en Los cases siguientes : Me ha trai-
do este libro el Sr. de Aquado : su modo de discurrir me gusts macho; 
Acaban de estar aquf Antonio y su esposa, y over vi d an madre; Los 
guardas dencubrieron luego at contrabandista; pero por su cobardla se 
termin6 pronto el combate. 

En algnuos de estos ejemplos so trasluce in quo quiere decirse; pero 
no es to misnto quo nos euliendan, quo esplicarnos de manera quo no 
puedan dcjar de entendernos. Quare non at intelligere possit (judex), 
sed tie omnina possit non tnteUlgere, curandum, dijo sabiamente Quin-
tiliano en eI libro VIII, capitulo s- gundo, hablando do la claridad. La Ien-
gua franceaa, qua• es inferior a In nneslra per Lantos titulos, no dejaria Is 
tnenor au,biguedad en el tiltimo de los tres ejemplos, por toner el pro-
nombre leer tiara cl p lural. Nada digo de Is inglesa quo ha Ilegado on eats 
pprte a lu suinu do In prrfeccion, pues con solo decir en el primer case 
lit doctrine, her mother en el segundo, y on el tereero his cowardice 
se disiparia Lola duda. 
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La primera vez quo tel este periodo de Mora tin en el pr6logo at Iowa 
segundo (edition de Madrid de 48301 : Is adrnirable el rteueroso leson 
on q ite tleu6 (Feljo6) adelonte !a empreaa de ,er .1 desengaundor del 
pueblo, d pesar de los rple ascgnran an Irrioo.o inheres en hacerlo esid-
ptdo; me-qued6 parado at pronto estraiiaudo dijera Aloratin, que Feijo6 
trabaj6 conslantemente en desprencupar al pueblo, sin embargo de que at-
$unos aseguran que tenia un mteres paricular cn mantenerle redo. Pero 
t la segunda lectura not, quo su drsiguio era dar a entender, que FeijoA 
habia sido infatigable en ilustrar at pin blo, 6 despecho tie los quo alian-
zan su particular conveniencia en embrutecerir. Y la principal causa 
de ml equivocation consisti6 en to poco dcb•rminado del pronombre an. 
Cuando pregunta un conterciante a su corresponsal, Si hai en t•1 puerto on 
buque a la carga para la f6bana y Para Vera-Cruz, y coal sera el dia de 
an salida; no se enucndc si q 'Jia•re saber, si hai un buquc que haciendo 1: 
eseala en la Habana, vaya 6 Vera-Cruz, 6 si su demanda time por objeto 
indagar, Si hai un buque para la Ilabana y otro para Vcra-Cruz. En 
trances to dejaria claro el nirmero del l:ronornbre, pues en cl primer 
caso se diria, et to jour' do son depart, y en cl segundo, de lerrr dr1part. 
Lo propio sucede en esta otra oration, tbnn jrouos Juan p Antonio, 
cttattdo cng6 el sombrero de este, 11 eu,re^ttn solo pu.co; purs igot'- 
ramos casi, Si es la misma persona a quico le cay6, Ia qnc se to p uso, 
6 Si el otro to cngi6 y to pusu a su companero. Si digo, Ito lle_gndo ci cc-
bio gedgraJo litnnboldt; yo proritrare presentarfe d Vd., no se sabe 
qui&i ha de ser el presentaclo, si Humboldt, 6 bien la persona a quien Cl 
discurso se dingo. En trances qurdaria claro dicicndu, Je lacherai de 
cons to presenter, 6, de onus prcaenier a jut, segun to que quisir•ramns 
signihlcar ; at modo que en inghi s diriamos, 1'!! procure to introduce him 
to you, 6, You to him. No es their quo no hays mcdios de desvanccer cc-
las dudas en espanol ; pero cuando es necc:ario recurrir a rodeos, y em-
plear was palabras do las quo en otra iengua requiere la frase sencilla pars 
espresar to mismo, es prucba evidente de la pobreza 6 imperfeccian de is 
que tiene que apelar a semejantes recursos. 

Compensa en parse esta f:dta, quo ir.genuamentc rpanifestamos, la yen-
taja de que nuestro pronombre usled time los dos numeros. Tanlo el vona 
trances como el you mglis coneier4m sirmpre con cl verbo en plural s  
equivalen indistintamente a owed y itstedes. De modo que si in  amo dice 
a dos criados supos, Vdynnse Vm.c., no hat equivocation en que los des-
pide a ambos ; y si en singular, Vdgace I'd., se enticnde quo habta solo 
von aquel a quten diri ga Ia vista b a quien nnmbra, v quo cl oleo ha do 
quedarse. En aquellas lenguas se diria exacta'u'nlc to mismo en arnbos 
casos. 

Berbreugger pretende, en cl prblogo 6 su Curco de temas franceses, 
que Sc nota una ambigiiedad parecida a la que acabamos de esponer, en 
muchas frases de relativo, por cuanto ci quo sirve en castellano pars los 
casos recto y objetivo, mi6ntras el frances time quit para el primero y 
que para el otro; y  observa que cuando la Academia define una de ^ae 
acepciones de la palabra pid, diciendo que es en las medlas , calcetas 6 
bolas In parle que cubre el pii, ignoratnos si cl pi?' es el cubierto 6 el 
flue cubre. Con-todo me parece que sin necesi,'ad Tel  recurrir a Ia inver-
sion pasiva, la Porte par /a c,rat es' cubierto el pie, ni a esta otra was 
sencilla, to parse con que se cithre el pie, bastaba quo se hubiese pues-
to, la parse que cubre al pie, para dr'svanecer todo escrtipulo. H6 aqul 
la conveniencia de seguir estnciamente la regla sentada en la pagina 499, 
he colocar la preposition d dclante de las cosas, Si se necesita este media 
pars ftjar el agente v el paciente del verbo. Juzgo que en lenguaje cor-
reeto debe decirse, El costillo que domino a la ciudad, y, El fnerte que 
re.sguarda a In ciudadel'r, porque omiiida la preposition entendcriauios 
que to ciudad es la que domino, y to cludadela la que resguarda. 
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II, 

Pag. I32 

La opinion de los que dicen siempre lay las, tanto en el dativo com e 
 en el acusativo del pronombre ella, se funda en quo ni en griego, ni en 

latin, ni en lengua ninguna, cuando un articulo, adjetivo o pronombr e  tlene tres terminaciones, puede ser femenina en un caso Ia que rue mas-
culina en otro. Luego teniendo tres nuestro pronombre el ella ello 
siendo le y lei tzzasculinas, es un ai•surdo, una incongruencia gramatical 
hacerlas tambien femeninas. Si se dice, El juez prendf6 6 tin jflano, ! e 

 tomb declaration y to cooden6 it muerte, g no esta pidiendo Ia analo-
gfa que se diga, Prendi6 it una jilana , la tomb declaration y la sonde_ 
n6 d muerte? /, Pot quo, le tonz6 declaracfon y la conden6 P Le es unu 
especie de contraction de 6 dl, y les tambien to es del anticuado 6 ellea 
por if ellos: do consiguiente, si tratandose de una senora, se dijese, 
Cuando vea Vd. 6 dona Pepa, dele La enhorabuena, seria to mismo qu, 
decir, de Vd. a cl (doha Pepa) La enhorabuena; y Si fuesen mochas, de 
Vd. a ellos (dofia Pops y dona Juana) la enhorabuena. Imperdonable so_ 
lecismo ! 

este ctimulo do argumentos, propios de la ideologia, me bastaria con-
testar, que mi Gramatica enscna, no la filosofia, sino el buen use presence 
del lenguaje Castellano; y Si en to antiguo se hallara sicmpre qulen y cuat-
yufera en singular, y quienes y cualesquiera en plural, y fuesen ahora in-
declinables estos dos adjetivos, asi to sentaria yo por prmcipio sin cui-
darme 

 
 do Ia mayor 6 mel,or ventaja en practicar to contrarto. Flo cono-

ciendo autor alguno, antiguo 6 moderno, ae los quo ban empleado siste-
maticamente la y las pare el dativo, que no haya nacido en Madrid 6 
vivido alli por mucho tiempo, me parece esto una escepcion del lenguaje 
general y un modismo peculiar do aquella provincia. Be seguro no so ha- general 

 muchas vezes on Jovellanos, y puede ser que ninguna en Villanueva,. 
Marina, Carvajal ni Clemeneinpsolecismos que ban cometido con es- 
tudio y constancia tan recomendables escritores, no hai para qu6 afanarse 
en evilarlos. 

Lo poco que vs espuesto, vindica suflcientemente este canon de ml Gra-
matica , que es el mismo do la Academia ; pero a fin de hater vet que 
tampo co es Lan liano, como parece, el camino que siguen los otros, anali-
zar8 las razones que alegan on su apoyo, y apuntard algunos do sus incon-
venientes. 

Sobre el argumento de que en todas las lenguas, cuando un nombre 
tiene tres terminaciones, no puede ser femenina en un caso la que fu6 de 
distinto genero on otro, no deja de haber algo que decir. Este maxima es 
cierta en griego y lalin, si nos circunscribimos a tin solo numero ; pero 
no, si la estendemos a Lodes los del nombre, pues en ambas lenguas son 
neulras on el plural terminaciones femeninas del singular, y el nomina-
tivo, acusativo y vocativo del dual son hom6nimos de los mismos tres ca-
sos neutros del numero plural. Sin salir del pronombre que nos ocupa on 
esta nota, time en ingles tres terminaciones he, she, it en el recto c , 
hirn, her, it Para el caso objetivo; y sin embargo en el plural sirven 
they y them pare todos los generos indistintamente. Pero mas bien que 
recurrir a las lenguas antiguas ni 5 Ia inglesa, convendra examinar to quo 
sucede on Is francesa 6 italiana, romanas igualmenle que Is nuestra , y 
que han recibido, como ella, el pronombre it elle, egli ella del file la-
tzno. Nuestros vecinos dicen, Je venx lid 6 leur donner faze pofre, pars 
los dativos respectivamente del singular y del plural do ambos gCneros, 
mi@ntras en el caso objetivo del singular usan Fe para el masculino y la 
para el femenino, V. g. Je pease to 6 la voir. En el plural es les el caso 
objetivo do arnbos g6neros : Je oafs les account. Los italianos, quo solo 
Uenen dos tcrniinaciones pare cl nominativo, segun queda dicho, pueden 
emplear tres on el caso objetivo, pues si to cs para el masculino, y la 
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para el femenino, el neutro es to 6 it, v. g. Lo so, it so. En el singular 
se diferencian su dativo y acusativo segun el g#nero; pero en el plural, 
si bien emplean constantemente It en el acusativo masculine y le en el fe-
menino, lore es su dative tinico : Vuol piacere Toro signilica Quiere com-
placerles /a ellos 6 a ellas). Coligese de aqui que Ia practica inconcusa do 
estas dos lenguas va acorde con Ia nuestra en el motto que 'yo la establcz-
co y no segun la quieren reformar los laistas. 

bt iide Ia analogia que dicit<ndose, El juez prendi6 d un ,titano, lc to- 
nto deelaraclon y le condenb d merle, se diga, prendib d una jttana, 
Ia tomb declaracion y la condoned muerte ; no tango per tan grande ab. 
surdo, que siendo en el plural, El juez prendib d dos gilanos, les lom6 
declaracion y los conden6, digamos, prendl6 d dos gitanas, les tomb 
declaracion y las conden6 ; pues si alla vale la identidad de las termina-
ciones para el masculine, algo significara aqui su diversidad. 

No me acuerdo de habcr leido en nuestros antiguos d elles per d eltos, 
aunque at de haber visto ele, elle y elli por dl. Mas sea de esto lo que se 
quiera, me parece que siendo los pronombres yo, ttii, dl los 6nicos que 
ttenen en castellano declinacion propiamente dicha, y estando tomados 
del latin, no seria impropio sacar le de illi y les de illis; ni afirmar que 
pues tilt 6 it/is sirven para lodos los generos en cl dativo, al paso que hai 
terminaciones diversas para cada gdnero en los acusativos, lo mismo se-
cede con el ley les de Ia lengua espaf ola ; y que respecto de este pro-
nombre se verillca to propio que respecto del me ml, to Ii, los cuales Sc 
retieren igualmente a los nombres masculinos que a los femeninos. 

Mc atreverd por fin a presenlar a los sefiores quo siguen una opinion 
diversa de is mia, cierlas locuciones, a fin de que vean si lea ofrecen al, 
gun embarazo con arregto a su sistcma. Z No les disuena que se digs, A 
ella la parectb, d ells la convino, d ella la ea/two bless, d el/as las pa-
reci6, 6 ellas las convino, d ellas las estuvo bien ? , Osarian decir, Acu-
dieran la.c tropas, si las hubiese llegado la 6rden ; 6 bien , Asi que 
supo que estaba alit la reins, se Ia yresenl6 ( se present6 a ella o Sc le 
presenld) para pedir .sus 6rdenes? Nui parecido at ultimo ejemplo es 
aquel pasaje del capitulo 18 de Ia parte segunda del Hidalgo manche-
go : Y don Quijole se le ofieci6 (a dofia Cristina con asaz de discrelas y 
corned/dos razones; el cual deberia Ieerse, Y don Quijole se Ia ofi•ecib 
con asaz de 4/screws p cornedidas razones, si hubiesemos de creer a 
los que pretenden que la y las son los verdaderos daiivos del pronom-
bre ella. 

(Pag.152.) 

Sefialarc ante todo log fundamentos de los que sosticncn, que. le- debr 
ser el iinico acusativo masculine del pronombre Q1, y espondre luego los 
de sus adversaries, que usan siempre pars` dicho caso y gdnero el lo; re-
servando para el fin los que he lemdo presentes al seguir el icrmino me-
do que he adoptado. 

Asi come el articulo defnido y los adjetivos demostrativos ese, este y 
aquel tienen tres terminaciones, peculiar una del genero masculine, otra 
del femenino, y Ia lercera que nunca se junta con un sustantivo ( por no 
haberlos neutros en castellano), sino con los adjetivos cuando quedan iu-
determinados; 6 bien se refiere a una proposicion entera, 6 a aigun ob-
jeto cuyo nombre no se espresa ; del mismo modo el pronombre el ells 
eflo tiene en el nominative estas tres terminaciones, y en el acusativo 
otras tres, le Ia lo, acomodadas a aquellos mismos uses. Cada una de di-
chas terminaciones es de su gdnero, y no puede pasar a masculina en el 
acusativo Ia que fub neutra en cl nominativo. Si decimos pues, El, ese, 
esie 6 aquel caballo es ltertnoso , y nunca, Ello, eso, esro, aquello ca-
balln . y si dirtames, hablando del mismo animal, El tiene gran brio; no 
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hat razon Para que caballo varie do g6nero en la oracion, Void 1!c01 
at picadero • y tal sucederia, ai pusieramos 11evarlo. Resullaria (ambles 
en ciertas frases un sentido torpe de emplear el to como caso objetivo de 
aigunos verbos, v. g. costar, dar, meter, pedir, sacar, bear, por cuanto 
el uso reputa el to comp un sustantivo que signitica la parse sexual del 
hombrey de. la mujer, y con el verbo hacer denota el mismo acto del 
c6ito. — Esta opinion, quo ha esplanado con prolijidad G6mez Hermosilla 
en la parte primera del Ante de hablar en prosa y verso, lib. 111, cap. t .  
art. 2, fue ya sostenida mas de doscientos ahos hace, aunque do tin modo 
algo confuso, por Rei do Arlieda en la dedicatoria de sus Discursos, ens. 
colas It eplgramas. 

Los loiafas (nombrc que so da a los del otro sistema) han creido qu,. 
so diferencian mejor los casos dativo y objetivo del pronombre Q1, usan_ 
do le pars el primero y to para el segundo; acercandose mucho en esto 
a to que practican los italianos. Tienen ademas escelentes autoridades en 
su savor; y to que sucede on el plural, donde lea sieve para ambos gene-
ros en cl dativo, mientras to: Las es indisputablemente el acusativo, ha 
podido mui hien guiarlos para el uso de las mismos casos on cl singular. 

Poe plausibles que scan las razones de los unos y los olros, como me he 
propuesto fundar mi Gramatica solo on la autoridad del uso, no me era 
permitido seguir a ninguno de ellos esclusivamente, por cuanto ningun 
escritor do los que Oorecieron antes de la ultima centuria, ni de los Bue-
nos posteriores (Si no so ha declarado partidario do una a otra escuela ) 
deja do emplear casi indislintamente e, le y el to para el acusativo mas-
culino. Sentada esta base , y conociendo quo convendria tijar el use do 
cada terminacion , solo me restaba indagar, on qu6 caso propenden , sin 
advertirlo, los autores correctos a decir lo. Despises de baber hallado que 
in oflcio mas general es referirse a las cosas que carecen de sezo, 6 a las 
que to tienen, pero pertenecen at reino vegetal, me he atrevido a acoise-
jarlo comp el medio mas facil de Bjar do algun modo la incertidurnbre 
del uso. No me engolfar6 ahora en comprobarlo con ejemplos de nuestros 
antiguos, contentandome con los do aigunos escritores modernos de los 
mas sobresalientes. Ni mencionare por esta vez a Gonzalez Carvajal, por-
que los lelsta.s me to recusarian por andaluz, y porque sigue un sistcma, 
aunque to abandona inadverlidamente on varias ocasiones Como on las %I. 
guientes : 

Pero s, en Dins Cantu 
Y f Ieine. — Sa/mo 3a. 
Y en rl rnn.bate fuerte 
/.e sushi, y !o libro de 1a m ertr. Ibid. 
Lihrnr ashes del fuene que is oprime. 

Salmo 34 

Le (at nombre) barb mmortal y de perpetua gloria. 

Sabno sS. 

Marina tambien parece mui inclinado at !o; pero con algunos descui 
dos, coma de Carvajal to hemos observado, pees en Is pig. 100 del tomo 
primero de la Vida de nues/ro Seflor Jesucristo leemos : No permitia at 
marido cohabilar con su mnJer, y aun to aulorizaba para delafarla d 
Los juezes ; en la 280, La respuesla de Jesus le comprometia ; en la 160 
del tomo segundo, Amone'stalo (a In hermano), reprc'ndele • yen la 197 
del cuarto emplea ambas terminaciones: Y aprendiendolo (Simon), le 
eompelteron d llevar sobre at la Cruz. No puedo sacar pruebas de este 
autor para apoyar mi sistema, por ser, como he dicho, mui amigo del to 
pare todo nombre masculino; pero las hallar6 en Villanueva yen Clcmen-
cm, los cuales han escrito sin seguir otro norte que la incertidumbre dcl 
uso y do to practieado por nueslros clisicos. El primero dice on in irate-
do De !a leccio, i de to sagrada Escritura en tenguas vu/ gores, pagina 50, 
La ignorancia del pueblo gan6 at -deco, y Ie atrajo d is partido: pa- 
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gina 72, El inundo no taco quien to cruse; y en la pag. '165, net mottle 
Simeon leemos... que asplraba d tener an ejempia, de las ccn tas de san 
Paulo... para enviario d an herinano snyn. Luli iidese quo en umchas 
ocasiones se aparla de ml regla, como cuando dice en Is pag. 73, Trillado 
(el camino) por Cristo que le anduvo porn que Iras r'1 to anduvi¢sewoa• 
nosotr•os. Clemencin el pr6logo de su comentario +d non Qaljote, pig 
XXXV, Esforzaba... to nece.'ldnd de comentar el Quijute para enten-
derlo y leerlo con fr•uto; pag XXXVIII, ligdrese el leclor... q,re Ie 
acompailo en an tares; pag. XXXIX, Una cdreel did naciueiento at Qni-
jote, y mi reliro foraado... to ha dado d an cou.. nlario; pig. 1.111, Leon 
Nebreo... vivia el silo de 4592, en one la espulsion de las jndlos... Ie 
oblig6 etc. No hat necesidad de que saigamos del mismo pr6lo5o, para ver 
quo Clemencin vacilaba tambien en Isla parte, pups en is pag. XXXVII 
leemos, elayans... to posnonia (el Quijote) d los Trabajos... embos lite-
ratos, antique amanles,y beliem¢ritns del Quiiute , manif staron que no 
le entendian. Coligese side estos lugares, quo los buenos escritores, por 
una especie de instinto y sin cuidarse partiicutarmente do cllo, so arriman 
las mas vezes a ml doctritia. 

Si do Ia autoridad pastimes h las razones, creo quo no sea mui fundado 
asegurar, quo no puede decirse publicarlo habiando do un libro, porque 
seria igual a publicar to libro. Si algo valiese seme ante raciocinio, habits 
el mismo inconveniente para decir cortarlo y darlo, sicndo bier conoci-
dos los sustantivos que han de suplirse. Tampoco me pace gran fuerza to 
de Ia obscenidad que arrojan estas y otras frases, puesto quo cl buen es-
critor busca los rodeos negesarios pars salvarlas, Begun tendran quo prac- 
licarlo los lelslas en infinilas ocasiones respecto do los mismos verbus. A 
no variar el giro do la oracion, no podran cllos dejar de decir, Siendo 
1[alilde la dnica que podia sacarle del apuro, ¢1 se to pidib (quo Ie as-
case) con toda in eficazia que Inspira el drseo de saloon In villa. De 
iguat espedicnte lendrian que valerse en eslo pasaje del Palrnerin de 
Oliva, capitulo 35 : Como vieron que era horn de irse, convinolei (a Pal-
merin y a su senora) hacerlo. En esta oracion, Proseauia cl novic•io arre-
batado en su 11iscurso; pero el superior ronoriendo que valia mas cor-
ldrselo • 6 se adelantaria mucho Para el eufemismo, at sustituy¢ranws cor-
tdrsele Hai casos en que me disuena tanto el le, quo no s6 at habria 
alguien quo se atreviera a usarlo, v. g. cuando Clemencin sus notas at 
capitulo lS de la pane primers del Quijote dice : Todnula llevan tambren 
el sago de cuero, que lievaba el arriero, d quien se to abri6 don Quijolc 
de nna cnchlllada. Mucho ludo que nadie dijese, d gnien se le nbr-6 don 
Quijole de una cuchillada. Sea dicho esto solo con cl fin de pacer ver que 
las ventajas quo so anuncian para quo nos separemos del uso (Si tanto nos 
es dado on las lenguas vivas), son'meuos ciertas de to que a primer vista 
aparece. Per to demas, si en algunas locuciones usamos indistintamente de 
rualquier 6 cuatquiera, por consenlirio el mode do hablar comun tie las 
personas doctas, lampoco dcbe haber embarazo on emplear para un mis-
mo caso le y lo, cuando el uso to autoriza. 

J. 

( Peg. 208.) 

Ai gunos sostienen quo debe decirse, Lns hombres parece o'vidarse de 
rloe pmt de mnrir. Alas yo erco que el verbo parer•er, aunyuc se presence 
como impersonal en los casos de afirmaciou dudosa, siempre hone un 
supueslo, con el que debe concordar en nuiuero. La (rase, f'arere que Los 
notnbres se olvidan de que han de rnorir, equivale en reaiidad a esta, Que 
los hombres se olridan de que ban de rnorir, es In co'a grre porece. por- 

Iue con arreglo a to que espongo en las pigs. 195 y 208, todo el inciso, Que 
os hombres se olvidan de que /inn de morir, es el verdadero supuesto de 

parece ; y por esto empleamos el singular, it la mancra que no podriamos 
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m6nos do recurrir at plural on Is sentencia, Los hombres pareccn'in_ 
gralos para con an tlacedor, por ser aqui hombres el nominativo de I- 
oracion. 6 Varia acaso el numero del supuesto ni el signilicado del verb 
parecer, porque digamos,. Los ho,nl,,es pareccn ser fngraloc ara con  
an llacedor? ;,Stria locucion tolerable, Nosotros parece olvidarnos de 
que hemos do morir? Pues si han do mudarse aqui  cl numero y la per- 

 sona do los verbos en razon del nosoiros, at quo tan de acomodarse for_ 
zosamente parecemos, olvidarnos y hemos; y Si on la oration, El ho_ 
bre parece olvidarse de que ha de morir, los mismos verbos parece, 
olvidarse y ha se han trasladado at singular; j, con qu6 fundamento deja-
remos subsistir en este nl mero a parece cuando eambiada Ia persona 
agente, sustituimos Los hombres a el horn re P Para ml lienen tat fuerz a 

 estos argumentos, que no me is harian en contrario uno ti otro pasaje d e 
 nuestros buenos escritores, si no los hallase casi unanimes. Desde que se 

me his promovido esta duda, no he encontrado lugar aiguno de nuestros 
aalores de nota, antiguos 6 modernos, quo favorczea 6 contrarie mi opi_ 
nion. 

Tampoco me ha ocurrido ninguno que apoye las locuciones, oaten unos 
calores runt fuerles; find rnalos dias hacen! las cuales no merecen is 
aprobacion de aigunos inteligentes. Es cierto que pudiera suplirse aqui, 
El tiempo 6 la ettacion hate unos calores mail /'aeries, 6, hate malos 
dial. Pero coaformandonos con la Academia, cuando da at verbo hater 
el significado de exist.lr aclualmente algtnta coca, cdmo, hacer /rio, 
hacer lodos; debemos supgger quo calores y dias son los supuestos de la 
sentencia, y quo corresponded aquellas (rases a, Existen ahora mui fuer-
les, calores; Q ue lnatos sqn los dias presences! 

Aesar do Is conviction quo me inspiran estas razones, debo manifes- 
tar Iprantamenlo los rezelos quo lengo de equivocarme, por cuanto 
sienten mot do diverse modo personas, cuyo voto es pars ml del mayor 
peso. 

K. 

( !'ag. 2i3. 

En Espana nunca ha denolado el de to ilustre do Is alcuruia, sino pro-
cedencia de familia 6 lugar de naeimiento, especialmente on Jos segundos 
apellidos. Los que inventaron Los nombres de Guzman de Allay ache, 
Juan de las Villas, Pedro de Urderndlas y el escudero llldreos de obre-
gon, no tuvieron la mira de suponer nobles a estos personajes. Oallanse 
en verdad muchos apellidos ilualres precedidos del de por cualq uiera do 
las causas indicadas, 6 per mera eostumbrc, como, don Diego de Saave-
dra, don Juan de Guzman y otros trail : don Alonso de La Cerda, sabemos 
per qu6 se apellid6 asi. Pero no es m6nos cierto que en Ire las familial mas 
antig uas y esclarecidas de Espaha hai mochas quo no llevan semejante 
partfcula, como los duques de Osuna, do Arcos, los condos de Benavente 
y Trastamara, los marqueses de Villena y Astorga y otros de la primers 
grandcza, quo se Ilaman don Pedro Giron, don Manuel Ponce, don Ro-
drigo Pimentel, don Juan Pacheco, don Luis Osorio, etc. etc. Hernan 
CortEs, ni cuando era un hidalgo de escasos bienes, at despues cuando 
fu6 gran senor, luvo de en su apellido. Luis Quijada se llamaba el ayo de 
don Juan de Austria, siendo sugeto do alto linaje, yCervantes Ilam6 
Alonso Quijano sin de a su ingenioso hidalgo. Otro testimonlo mui calill-
cado do quo nunca se ha conocido entre nosotros semejanle distincion, so 
deduce do quo el poets quo invent6 el modelo de un gran caballero, ca-
lavera y menospreciador de todas las ]eyes divinas y humanas, quo ha ve-
nido a ser un prrsonajo do fama europea, to denomm6 simplemente don 
loan renorin. Ifuigo .Arista sin do Ilaruan los Ilistoriadores at furdador 
ilustre de la monarquia navarra. 1 u6 dijeran Arias Gonzalo, Diego Or-
d6nez, Jorge Manrignc, Alfonso tf Ilcz y otros maesires do las Ordenes 
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ruililares, si entendiesen quo la falta del de ponia en Buda su calidad 
He querido detenerme un poco en esto, a fin do que no se acredite urs 

use que no ha existido, y se demuestre la fatuidad de los quo presumen 
ensatzarse por medio do tan ridicula inovacion. 

L.  

( Pag. 317. ) 

Siento no poder dar ahora con el pasaje de uno de los escritos publics-
'los en L6ndres por un lilerato espafol haeia los anos 4825 6 4826, en que 
rlijo, si mat rro me acuerdo, que nosotros no tenemos, Como los ingleses, 
verbos que muden de significado por la preposicion que los acompana. 
Sin dejar do confesar quo ocurren mucho mEnos on nuestra lengua que 
on la inglesa, tengo por insostenible la asercion de aquel escrilor,si fu6 
absoluta, Como lo creo. At refularla con la lista que va puesla desde la 
pagina 347 hasta la 521, debo observar 4o Que dieba lista esta mui dis-
tante do poderse Ilamar completes. 20 due de in/onto no menciono signi-
6cacion alguna que penda de tomarse el verbo on un sentido metaf6rrco, 
a cuya Blase pertenecen abrirse con alguno por franquearse con el, ave-
riguarse con toto por avenirse con el, dar teas uno por perseguirle, 
creerse de alguno por fiarse de el, entenderse con usia persona por eslar 
convenido con ella, estrellarse con uno por contradecirle, pagarse de 
una hermosura por quedar prendado de ella, ponerse con alguno.por 
rompararse con el, vender.,e por amigo por ftngirse sal, y otras muchas. 
He evitado todavia mas comprender las signiflcaciones que nacen de al-
guna olra pane de la oracion afiadida at verbo, y no de una preposicion, 
Como sucede con dar abajo por dejarse caer, dar de pie por tea tar con 
desprecfo, decir bien por ser elocuente, dejar atras por antic/parse o 
aventajar, Behar de ver por advert Fr, echar de menos alga por notar In 
falla de alguno Cosa, echar por also por menospreciar, echar.se de recio 
por apretar 6 instar, eu/rar bien a/go Poe venir at caso, entrar de por 
medio por conciliar, hablar alto 6 recto por grftar, it adelante por pro-
seguir, trse por alto una Cosa por no entenderla 6 no advertirla, pasar 
par alto por omitir, pa./ar por enclma por atropellar, ponerse Mal con 
alguno por disgustarse con el, ser que fulano por estar en su lugar, 
terser en mucho por estimar, tener d alguno en poco 6 poca citenta con 
alguno por snenospreciarle, 6 infinitas mas, que son do la misma clase 
quo to fall dowry, to fetch away, to find fault, to pass away, to prevail 
against, y las a el/as parecidas quo espresan los gramaticos ingleses. 3" 
Quo la riqueza de la Iengua casleliana pace m6nos necesario esto recur-
so. A° Quo machos de los verbos que aquellos 5ramaticos colocan en sus 
largessIts/as ; no varian de sentido, sino 

no 

 rtgen sencillamente alguna 
preposicjon, Como se verifies respecto de los dos por no Gobbed prm-
etpia la suya, I abide in this house; f abide with you; y semojantes cons-
leucciones pertenecen 4/a idea general quc ho procorado day sobre Ca-
ds preposicion. 

M.  

( Pag. 381.) 

I'or mas sencillas quo parezean las reglas quo daIa Academia acerca do 
los nombres que Ilevan dos vacates juntas al fin, no es facil retenerlas en 
is memoria, ymhnos observarlas en la practica. La do acenittar las vo-
zes, reputando siernp•e las dos vocaies Como que jorman stlaba , as Ia 
que esta sujeta a menos escepciones, y la quo segui, tanto en la Irene u 
Clara (edicion de Paris), Como on el Tratado de la regalia de Espatln 
por Campomancs, obras que publiqu6 on 4830: y antes que yo la habia pro- 
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hijado Clemencin en el Llogio de La Rebta Cat6lica dofa Isabel. Este  I,s 
 hecho mas, pues ha contado siempre como dos vacates enleramente sepa . 

radas las de los diplongos que Forman Ia silaba penultima de las oozes, 
de modo que acenhia a atndina, re/na etc. 3/as a paso que es cierto que 
no choca a Ia vista este nuevo mCtodo de acentUar, no cabe duda en que 
Ia sobrada repeticiou de los acentos fatiga at que escribe. Vale pues mas 
seguir per ahora el sistema quo propongo en esta Gramatica, ya que no 
son muchas las reglas, ni hai lugar por otro lado d escepctones ni a equi -
vocacion alguna. 

U 

( Pag. 386. ) 

Aunque la novedad 'lie partir las palabras, haciendo quo Ia r que se 
halla entre dos vocales, vaya junta con Ia primera, ha sido ya puesta en 
practica por varios cscritores en los ultimos tiempos, conviene indicar Ia. 
razones que Ia aconsejan, no obstante to mucho que repugna a primers 
vista, por Ia costumbre que tenemos de unir con to vocal siguiente toda 
consonance puesta entre dos vacates. 

i a Es rcqla general en castellano, que no puede empczar silaba per Ia 
consonance 6 consonantes que no empiezan diccion (pig. 365), y no seria 
esto, si Ia r (ere) so hallase at principio de una silaba, pues cuando Co-
nienza una palabra, siempre es erre, es decir, que se pronuneia fuerte. 

2 ° Nos ahorrariamos las escepctones quo hacemos ahora de quo Ia r Si. 
pronuncia erre despises de I, it, s, yen las vozes compuestas, pates basta-
rta decir, que es }'aerie sfempre que empieza silaba; por to quo at pre-
sente nos vemos obligados a pronunciar de diverso modo Ia silaba to en 
pe-ro gate en guarda-ropa y en pro-rogar. 

3• Si bien njs parece que pronunciamos carre-ra, co-no, esta pronun-
ciacion, y Ia necesidad quo algunas personas inteligentes me han asegu-
rado hai de hacerlo asf en el canto, pudieran see facticias, y nacidas de is 
idea quo nos hemos formado desde in infancia por cl habil.o de ver divi-
didas las silabas de esta matters. Lo cierto es quo igual difcultad Sc en. 
cuentra respecto de pc/cards pelearia; y a buen seguro quo cuando 
nuestros mavores esenbtan pelear-has, pe /ear-hia, ni se pronunciaba ni 
se cantaba junlando Ia r 5 las silabas has 6 is/a. 

4a Las silabas as, Ia son lerminaciones pegadas a Ia raiz pelear, come 
10 es eOOo en lugar-efto y es en placer-es : por to mismo parece mas na-
tural que se separen, segun to practican los ingleses, quo escriben cover-
ed, number- ing, picker-est. 

5° Esta novedad y Ia de conservar lag dos rr juntas, al empezar la si-
laba, no es mui chocante, por las pocas vezes que ocurre en una misma 
pagina, yasf es quo apcnas Ia nola el lector en Ia Irene p Clara, donde la 
ensay6. No sucede to mismo con el m6todo de sustituir constantemente Ia 
i ha g ruerte, y Ia z a Ia c antes de e y de 1, porque Ia variedad se oh-
serva ent6nces a cada paso. 

3J 
( Pig. 391. ) 

Los autores que he consultado sabre esta materia, son el Pinciano en 1:Y 
Filoso/Ya anti¢ua epist. sesta y shtima, Cascales en Ia Tabla Va de las 
Poelicas, Luzan Poet/ca lib. 2° cap. 22, hI: sdeu .trte poet/ca dialogo 3o, 
Maury en el pr6logo del tomo If do Ia Espagne poe'ligne, G6mez Ilermo-
silla en Ia parte II, lihro I, cap/tub o to y 20 del Arte de bablar en prosa 
ii versa. Martinez de Ia Rosa en las notas t 0  y 2 at canto III de sat Poetica, 
A. Tracia (Agustin Aicart) en. la seccion 11, cap. ,, f§ 1 as inclusive de los 
Elemettos de poelica, quo preceden at nice onarfa de In rima, y Sicilia 
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co Cl tomo Segundo (edicion de Madrid) de las t.eceiones elementales de 
ortologla it prosodia, donde ha tratado ex-profeso cste punto, ilustrin-
dolo con observaciones curiosas y dipnas do ser leidas. No es decir que yo 
me confornte con su sistema,ues antes biers me parece quo los conoei- 
mientos que manifiesta Loner de Ia lengua gric a, debieran haberle con- 
ducido a ulteriores investigaciones, las cuales Ie habrian dado per resul-
tado prineipios nmi diversos de los que Simla. 

Los griegos Ilevaban en la demarcacion do las vocales mayor ventaja so-
bre los latinos, que estos sobre Ia lengua italiana y castellana. Su pronun-
ciacion detenida doble liempo en la eta y la omega, mitntras gastaban 
una pausa sola on Ia "psilon y omicron, los ascguraba Ia-  can lidad de 
muchas sflabas, quo fueron variables 6 dudosas ent.re los latinos, y hacia 
su verso Ileno y numoroso, que es sin duda to que denola aquel ore ro-
tondo, quo miraba Horacio come un privilegio do la Musa grit;a. 

Lo poco quo he dicho en las pags. 390 At 393 do esta Gramahca, y to 
poquisimo que apunto en esta nota, hace ver bien claro el rumbo que 
yo adoptaria, si me propusiese dilucidar esta materia con la estenston 
quo merece. 

p. 

(pug. 401.) 

Los autores de Porticas quo pasan per mas cxactos, seven obli gados it 
distinguir la cesura pros6dica de. In orlogrdfea, de rerttaeion 6 de sen-
tido, para sostener un precepto, cuya ulilidad no puede descubrirse, v 
Zileque se halla desmentido per la practica de los poetas do mas fino oidfa. 

nor to mistno, que al recitar este verso de Samaniego, 

Y endadn? Giando en Jades to: nor/one., 

Be hace Is mayor pausa des pues de la lercera silaba, aungne la cesura  
esla en In sOuma. Bien analizada la cuestion, so very quo ha nbhido su 
error de no considerar atentametrte ci efecto que produce cl acento on cl 
verso endecasilabo. Como este ha do Ilevar el acento dominante, per es-
presartne asi, on in sesta, 6 Bien on la cuarta y octava, es positive quo at 
pronunciarlo nos detenemos algo, puesto quo de 01 de p ende la musics 
del verso, y quo de consiguienle no puede dejar do hallarsc la liamada 
cesura, 6 en la cuarta, Si es la 61tima do la voz y esla on ella lino do log 
acentos domioatites ; 6 en la quinta, si es Ia quo termina una diccion aguda 
en la pem'ltima ; 6 on la sesta, si existe alli la mayor apoyatura del verso; 
o en in sOtima , si la palabra acaba con ella y tieue cl acenlo en la penul-
tima silaba. Cuando leemos este verso de Sanchez Barbcro, 

4,1 euando er=a suit to -mrnto,a, 

bien queremos pararnos en in silaba nit, que es donde esrorzamos la voz 
pars marcar el acento principal del verso; pero Ia necesidad do com-
pletar el sentido con cl todo do la palabra, hace quo no veriliquemos Is 
pausa hasta haber pronunciado el be, que es la sflaba skima. En el versa 
que sigue del mismo autor, 

En e1 onente eardena apareee. 

habria que hacer la pausa per esla razon en Ia octava; porn los que no ad-
miten cesura sino basta la s¢^Lima, la haran en la quinta, a - fin de sostener 
su princi pio No cabe duda on quo si Ia silaba sesta es acenliiada y final de 
diccion at mismo liempo, hai quo hacer en ella la dctencion, oomo en este 
verso, 

Sin /in emarilles . nn fin tinie6ias. 
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Pero aun aqui ban tornado los prosodistas la causa por el efecto, cuan^ 
establecen que la sesta ha de ser la acentttada. si cae la cesnra des_ 
pues de ella; deblendo por cl contrario haber dicho, quo of nos parts 
mos en la sesta silaba es por reunirse en ella el acento dominancey 
el /in de una diccion ; tte modo que concurren la entonacion y el senlide 
gramatical para pacer que marquemos con cierta detencion aquelle si_ 
labs. 

No me ocupare ahora en manifestar quo Is maxima establecida por Mar_ 
tinez do la Rosa (pag. Via de su Poelica), de que la silaba sesta acentiiad a  no ha de pedir que so le una otra diccion para completar el sen lido  , sb 
balla contradicha a cada paso por los poetas mas dulces, por un Garcila_ 
so, un Lope do Vega y un Melendez; y que si fuese cierta, resultarian ver_ 
sos defectuosos lodes aquellos en que la silaba sesla acentfiada no es la 
final de una diction. 

Herne detenido tanto en combatir estos errores, porque los Yea adopts_ 
dos por prosodistas mui distinguidos, y porque todo cl mundo los tree de 
buena fe, como me habia sucedido a ml pasta ahora. Y los hubiera repeti. 
do en esta Gramatica, si el Sr. Maury (sugeto que Bone dadas pruebas en 
su Espagne podlique y en las composiciones con quo ha enriquecldo nues_ 
iro Parnaso, del profundo estudio quo ha hecho sobre Ia metrifcacion) no 
me bubiese hecho ver el poco fundamento con que se establecia la cesura 
come lei constitutiva de nuestro endecasilabo, apoyado principalcpente en 
las razones quo espone on una carts que me escribi6, la cual no le pesara 
al lector de ver trasladada on este apbndice, por las escelentes nociones 
que desenvuelve de la metrics. 

Sstfmado paisano y senor into : regresado at campo, donde se v£i•e 
was despacfo que en esa Babilonia, vol d sentar sobre el papel algunas 
ideas acerca del asunto de nuestras ullimas conversaciones. 

dQud entfenden por cesura los que la ponen como elemento de nuestro 
verso heroico? Es la cesura Latina? Pero agvella tenia solamente rela_ 
cion con la construction deLfe metrico, consistiendo el corte que esta 
voz £mplica, en que an final de vocablo fuese princ£pfo de pfd. —Es la 
cesura francesa? Pero to que esta hate, es cortar el verso en panes 
sfempre Las mismas. 

Ningtnla de estas dos operacfones es aplicable d una versifcacfon que 
no consta de pies metrfcos of de hemistiquios. — g /lase querido hablar 
meramente de una suspension gramatical en otro Lugar que at fin del 
verso? Ya eso to principiaria d comprender : serd aigo como 

Sod non ut placidis coeant immitia; non lit 
Serpentes avibus geminentur. tigribus agni.-
Per gentes humilis stravit pavor : ille flagranti 
Ant Atho, ant Phodopen, ant alts Ceraunia telo 
Dejicit. 

Tales tortes y otros semejantes, que biers se ve no son to que los latinos 
Ilamaron cesura, los solemos £tnftar : 

Cedib is foema a Ia dulaura t doma 
At terrible Ienn blanda paloma.- 
Que ya el Tonante su invencibie diestra 
Alxa : los cielos reventaron; arde 
La in,nensidad. 

El cabalgar de un verso sobre otro, tan aborrecido de Los cldsicos (ran-
octet, no not choca, y gal vex nos agrada.; to mismo acontece con Las 
pausal Irregular-es. que son d vezes de un%rtificio mid feliz, como en 
el dttfmo ejemplo que precede. 

V prescindiendo do coda intention imitatfva, se puede recomendar 
el use prudence de tales giros en obsequto de la variedad. ('or ellos 
eprecfa was et aide to regularidad do Las cadenclas at fin del verso, 
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como en el sistema musical el empleo de las disonancias realea el ha-
ingo de la concordancia perfecta. Pero aquellos cones no pertenecen 
at rhino: to que varlan, son los miembros del perfodo; mecanismo de 
plot[os y comas; accidentes sin conexion atquna con el artificto qua 
pace que once stlabas.sean un verso. No hai ptnt[o del endacasi[abo 
donde no Sc pueda cometer cesnra; no. hai ninguno donde se pueda pres-
cribir; 6 si tat se pace, saldrdn millares de ejemplos it protestar con-
tra. Ia lei. 

A dicha, los que quleren cesura obligada en- nuestro verso heroico, 
hdcenlo por suponerlo compuesio de pies mdiricos como los latinos. 
Radio de dilettantes lalbtistas, 6 quienes pudiern el endecasfabo res-
ponder con dos cesuras, 

IIaud equidem tali se digner !.om rr. 

Odclilos y anapestos, Iraqueos, yambos etc., cuales los percibunos en 
la poesia antigua, tambjen los encontrarentos en nuestros versos mo-
dernos, y aun en nuest prosa; y to mi.smo important aqu£ que alld : 
pueden engatanar, mas no son parte cons(itutiva. No ha LLegado entre 
nosotros d tat.pun[o de perfeccion, ni el ante, ni el Instrumento. dCudl 
es pues el elemento constilutivo de nuesiro verso heroico? El que to fue 
de la versificacion Latina vulgar; el que hizo ritmo, dntes de introdu-
cirse el primor del metro; el que deterinina el ritmo musical; en fin, to 
que d falta de melor vocablo, hemos llamado acento. 

Pries no se (rata del verdadero acento, diferenciado en grave y en 
agudo, de que han escrito Ciceron y Quintiliano; de esa operacion par-
ticular de la voz perteneciente d Las enionaclones. d in canturia de Las 
palabras :jest etiam in dicendo quidarn cantus. Nader Ilene qua ver con 
el rt(mo este acento, que nuestros hutnanislas han equivocado con el 
nfro, enredando ast to versificacion antigua en an sistema tan sin ato-
dero, que no hal verso Latino que en mtestra boca to sea. 

El acenlo rltmico es hijo del esfuerzo de la voz con independeneia de 
to grave y de to aqudo; pues no porque se apoye mas 6 mends en ella, 
resuitard rata tecia mas at(a ni mas baja. Es el mismo impulso del 
atiento que se emplea en Los inslrumentos de viento Para Los tfenpos 
/aeries; psi hemos de darle nontbre, otro que el equ£ooco de acento, 
diremos que es el ictus latino,'el stress ingids, La baltuta italiana; en 
resdmen, el elemen[n rt[mico es el media gramntical, par el que Sc di-
ferencian dos vocablos escritos con Las mismas Tetras, como tardo y 
!ardd. 

Lo cnal entendido, se demuestra con gran seneillez in construecion 
do nuestro endecasllabo venido de Italia, de donde pasd iambien d In-
glalerra. Constituyen este verso (ademas del acento final en la ddcima) 
pa sea an acento en sola la silaba ses[a, pa dos acentos, uno en in 
euarta, p en la oclaca el otro. Ejemplos: 

6 
El atemorirado peregrino 

4 	 8 
Abundonando 1a disinter playa. 

En mi Espagnc poetiyue, despues de sentar el principio, me pareci6 ha-
cerlo como palpable con un shall de bulb, atladiendo: On pent se re-
Presenter uric image materielle de celte disposition rhythmique par des 
barres horizontales, quo soutiendraient en equilibre, soil un appal an 
point du milieu, soil dens appuis A des distances egales des extrBmit6s. 

A Ids prineipios parecib fal vez suffciente tantbien an solo apoyo en 
la cuarta, sin eurarse el poela ac to que salia despues, como por ejem-
Plo, 

Ahandnn—do la I+1"ya dr,irrM; 
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donde et acento de la octava ha pasado d la setima; pero tos moder-
nos repngnazz t a erte mado. Yen efecto con eso poco tna.s que el se-
gttnda panto de snspensfon dixtase de so cabo, perderia et equilfbrio 

 ml barra horizontal. Nos cotnponemos pues con los dos modos que re_ 
presenla el doble ejemplo prim era : 

6• 
El at orizado peregrino 

	

4 	 8 
 Abandonando Ia desierta playa 

Las dos condiclones de que pende que lean verso esins dos renglones, 
son las solas que el poeta tfeze on el ofdo, cuando estd compnzuendo. 
A to mas, en el verso qae estriba en la cuarta y oclava, a£ladird el cut 
alado de que el acento de la cuarta no sea pid de esdrdjulo. 

8 
Iluye Ia t6rtola del nido a,na4. 

es combination que sonarftt d dos versilloc de endecha : 

Iluye 1.1 tGi'tola 
del nido a.nado. 

Ahora bien, no todos to; endecasflabos que encontrard Vd. per ha£, 
xe hall ran tan rcducidos d la acentibition precisa corno los dos que he 
dispuesto Para el taro. Bastaba d ml inlento fuesen cabales y abona-
dos : tlenen ademas In recomendable calidad de la fluidez; pero les ful-
Ian otras que en mnachas ocssiones se echarian do uzenos. s 

Le superlln, chose trrs-necessaire, 

ha dicho con so desembarazo acostumbrado el escrilor universal. Vi-
gamos cn nzze.slro asunlo, que -acentos, supernuos p , ra la exactitud 
del rilino, suelen see necesarlos para la propiedad del vcrso. 

Dc cans acento; supernumerarios los que obran con mayor efzcas£a. 
son Los que coon en sliabas pares. hl ver o, por ejemplo, aceuttlado en 
Ins sflabas tdtmicas duarta, sesta y octalla, puede decirse verso dos ve-
zvs, pue.c redtze en xi las dos condiciones distintas quo constiluyen to; 
Dios modos de endeeasilabo 

4 	6 	8 
El Ilacedor que cielo y terra adman. 

,eria alga mas grave y adecuado con on acento mar en la segunda, canto 

	

l 	 6  
El , c o tutor que cielo y uerra adoran. 

No Ic falta ndmero at .siguiente, aunque reducido d on solo acento fa-
cultatiuo 

6 	a 
Que de 1a soledad estL preudado 

Poro or mar quo se halle sostenido con on ausitlar, en sitaba r£tmica 
lambben, licne menus card cter estotro. 

	

4 	6 
La soledud as todo so deseo. 

Nate esta diferencia de que los accidentes de Ia p•iznera pane del vcr- 
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Ipso inflayen tnucho menus que los de to segunda. Asi en tie los antiguos, 
slendo forzi.da to disp ostcion de los tiltimos pies dot ltexdmetro y del 
Segundo hemistiqulo del pentdmetro, eta los demos quedaba el poets 
ton algtma fiber lad. 

Los acenlos /acultativo.s en silaba bnpar data come ausllto at ndme-
ro, y Cabe perjudiquen d to armonla. Alit va un verso coil Lantos aust-
liores t•o,no of mos soslenido que acabamos de ver, y que and poco se 
le pareee : 

3 	6 	g 
Ciele y Berra Sc adoran, Later secro. 

pueden come gtuera Los acenlos unpares surtir buenos eleclos. Ea par-
ilcutarmente de ttotur to combinacion sir tdenle, en que Itacen un juego 
soul gracioso con of const hug too dc la Shaba sesia : 

3 	6 
La de cendida fe, eredula nisL. 

Conserva baslanle donaire este verso, antique le false el printer giro 
dactilico, 

4 6  7 
La de siucera fe, eredula uiufa. 

Gigue haciendo fin de hexdmefro con ese golpe dado en to setima, des-
piles que el de- la sesla ha asegurado of endeca.rilabo; pero esid lejos 
de sent an fan Bien el ,nismo golpe sabre to sdtima en of verso que estri-
ba cn cuarta y octavo: 

4 	 8 
Siempre he de am•, at de mi! fiel y cicoo. 

Es, porque pasada to sesta sin apoyo, coma el oido esid pidiendo el 
de la otra silaba ritmica que queda, le enfada una .suspension que se le 
atraviesa at llegar. Le alit ha disgastado el verso de triarte, 

4 	 78 
Las sooisvdIaS de aquel site cattle. 

En lot primeros ejcnipios el acento supernumerario se afirma con el 
ronsillutivo; en estos at contrario choca con dl. Alm poor choque ha 
podido parecer d Vd. el del final de mi verso, 

g ro 
Cielo y sierra to sdoisu. AuIur s:Icr, 

pees d to mdnos of de Inane to compon'drd un lector ,nedianamette 
diestro con deslisar la voz en la diiima silaba de aquel t torso el valor 
de los acenlos esld en razon del cardcler de los rocablos, se puede des-
dollar of de ese adjetivo detnostralivo, quo precediendo tti sustantivo, 
equlvale cast at arttculo simple. 

El acento impar gtte se cornbina bleu con los constitulives de cuarta 
y oclava, es el que se introduce on la quinta : 

4 	5 	8 
Vuela, toga,, timida corza, curia. 

8sto es colocar en ntedio del verso el addnico que termina los de mas 
nrriba 

Credula ninfa.-
Timida curia. 
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No dudo agradaria algo mas, dispuesto de este modo: 

3 	6 q 
Vuela, vuela. fugaz, timida torts. 

Pero tfene sit mdrito la combinacfon inferior, Como uno de los »tedfoa 
de contribuir sin datlo Of aqucl grande objeto de las arses, to variedad. 

Modos de variar y caracte•izar el verso, Italia todaula el poeta fue-
ra del de los acentas, que tampoco hemos apurado. Pero basla : harto 
rnas aild hemos tdo pa de note-llro primer propbsfto, dirigido d sacar 
en claro, deepues de fmpugnar la cesura, qud coca sea to let del rftn,o 
herofco. varja con Dios, como no me procesen los demas sacerdoles de 
las Musas por divulgador de nuesiros misterfos. 

Queda con fina volundad de Yd. ajectlsimo y seguro servfdor. 
Q. S. M.D. 

Au.c Fontames '  prds Laglty 	 JUAN MAnis MAunv. 
(Seine-et-Marne), 	 '. 

primero de jenfo de t83t 

Q. 
(Pag. 430.) 

Parece inesplicable a primera vista, c6mo los valencianos que no dig-
tinguen la s do la z, caen mdnos en este descuido quo los andaluzes to 
cuales no hacen at cabo otra cosa que trastrocar Ia pronunciacion. Tai vez' 
debera esto atribuirse it que la lengua castellana tiene quo ser aprendida 
y mul es.udiada por los escritores de tel coal note del reino do Valencia, 
uttentraslos andaluzes, que escriben con corta diferencia la leng ua que 

-bablan, f4cilmente equivocan estas consonantes, reputando Ia cb z, por 
•to que realmente valen, y descuidandose una quo otra vex respecto de Ia 
s, por su vicioso modo de pronunciarla. Lo cierto es, que pudiendo ci-
tarse muchisimos ejemplos de semejante inadvertencia sacados do los 
poetas andaluzes de todas 6pocas, no recuerdo habor visto otro en los 
poetas valencianos do mediano merilo mas que el de las Rimas proven_a. 
les que puso Gil Polo en su Diana enamorada, donde dice, 

Dtedres y eresras 
en yerbas f eseas. 

Verdad es quo tambien leemos el siguiente pareado en el acto I, oMena 
S°,de Ia comedia Trampa adelanle, 

Y si a cobrar vents, sabed to toss, 

Que si volvcis a repetir to grass. 

Pero a mas de no haberse averiguado todavia Ia patria de Morelo, si el 
apellido de su madre no es mui valenciano, parece serto mCnos el suvo; 

solo sabetnos do positivo que sus padres eslaban avecindados en Ifla-
drid, y que Cl fu6 rector del hospital del Refugio en Toledo, dondemurio 
ea 1869 
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Agorar, su conjugacion ............................ . ............. 	64 
Ahora, varios usos de cala parlicula ................ 	............. 222 
Alborear, verbo impersonal ....................... 	.............. 84 
Alenlar, su conjugation ........................... .. ............ 	63 
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— No lo es en algdnos casos ..................... .............. 209 
Anomalia qu6 signinca ............................................ 42 
Ante., usos de esta preposition........ ............................. 240 
— Su valor como parlicula componcnte ......................... 40 

A llies por qu6 no es preposition . ................ ................ 96 
Anti, particula, qur signifies en composition .................... .. 40 
Antojarse es verbo impersonal ............................ ........ 85 
Apacentar,cuMlessu conjugation ................................. £5 
Apernor, su conjugation .......................................... 65 
Aplacer, anticuado y defectivo ..................................... 86 
A p6cope qu6 es ............................................. .. . 421 

Suclea usarla los poetas .............................. 421 y 422 
Aporcar, su conugacion .......... ............................... 64 
Apostar,so conjugaeion ..........................................64 
Ap6strofo qu6 es, y cuando seusa ......... ....................... 575 
Apretar, su conju^acion ......................... 	 .... 63 ............ 
Aqut, varios usos a este ad verbio ........................... 242 y 223 
Arcaismos en Ia declination y conju^acion ..................... 349-553 

— Cuales se permiten en la poesia ....................... 423 y 424 
Arpnir , su conjugation ........... ............. .. ............... t;9 
Arias, A qu6 composition poetica Ilamamos as,, y su lei ............. 444 
Arrecirse, verbo defectivo ........................................ 	8: 
Arrendnr, su conjugation ......................... ............... 	6. 
Arrepent@rse, su conjugacion ...................................... 68 
Arrogar no es irregular ............................................ 	65 
Articulos, cuantos hai ; su definition y declination ..................47  

— Sus-ofieios y su sinlaxis ................................. 	431-1 3 
— Pueden cambiarios a omitirlos log poetas .................... 426 
— Cuando se muda-el femenino en masculino .................. 444 
— No debe confundirse el definido con los pronombres el, la.... 415 

Ascender, su conJugacion ................. ...................... 65 
Asi, varios uses de esla particula ........... ...................... 223 
Asir, su conjugation .............................................74 
— Es verbo defectivo .........................................85 

Asonancia qub es en la poesia .................... 	 428 
— Libertades quo res p ecto de ella se permiten a los poetas. 431 y 432 

C6mo es que no Ia hart adoplado los italianos.. .......... 395-307 
Atender, su conjugation ....................................... ... 	63 
Atentor.en yu6 caso es verbo irregular ............... ............. 63 
Aterrar, cuando essu conjugation irregular....................... 
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Atravesar, su con3ugacion ........................................63  
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Caber, so conjugation ............................................. 	74 

	

Cacofoniaque es .................................................. 
	

133 
Coda, sintaxis de Oslo adjetivo ..................................... 423 
Caer, su conjugation ..............................................72 

	

Calentar, su conjugation .......................................... 	65 
Cancion do cuantas estancias cousta ................................446 
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Cantidad de las silabas qut es, y Como se distingue do su aceu- 

	

to ...... ................ ............................ 	590-395 	y .453 
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Capucha que es, y para quo' servia ....................... 40, 562 y 377 
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Cegar, su conjugation . ...................... ................... 	63 
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Cerca no debt contarse entre las preposiciones .................... 	92 
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Ciento cuando pierde - lasilaba to ................................. 427 
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— Su sintax:s ......................... 476-178, 495, 496 y 328-333 

Consolar, so conjugacion .................•. ............. ..... 64 
Consonancia qub es on Ia poesfa .................: .......... ... 595 

— Sc guarda rigurosamente on Ia poesia espanola......... 394 y 434 
— Cases en quo pueden no guardarla absoluta los poetas.. 394 y 434 

Consonar no es verbo irregular ................:.................. 65 
Constar cuando es verbo impersonal ............................... 84 
Cons treflir, su conjugacion ....................................... 	66 
Contar ,su conjugaoion ........................................... 	64 
Contentares verbo regular .......................... ........... 	63 
Contra, significado de esta preposicion ........................... 242 

— Su fuerza en los compuestos ................................. 44 
Contradecir de qu8 manera so conjuga .......... .................. 73 
Controvertir, su conjugacion ..................................... 68 
Convenir on qu6 sentido es verbo impersonal ....................... 84 
Convertir ,so conjugacion ............................. ... . 68 
Coplas do arte mayor, su estructura .................... 40..4, 403 y 410 
Costar , su conjugacion ................................. ......... 64 
Crcmaqub es, y Para to que sirve ................................ 373 
Coal 

on 

 qu6 ocasiones va precedido del articulo definido ..... 123 y 124 
Cualq:tier y cualquiera cu4ndo so usan........ 	 ...... 42t 
Cuanto, adverbio, en qu6 cases pierde la silaba to.......... 	430 y 236 
Cuanto inas 6 cuanto y mas, (rase adverbial, su signil'icado....... 2.28 
Cuarteta y cuarteto to quo son .............................. 407 y 408 
Cuyo,sintaxis de este adjetivo .................................... 	424 
Par, an conjugation ......................................... 	72 y 73 
lie, los usos principales de esta preposition .................... 242-249 

— Su valor on las palabras compuestas ..................... 41 y 42 
— No es caracteristica do los apellidos de familias ilustres 245, 448 y 449 

Deber de qu6 significa ............................................. 	248 
Decentar , su conjugacion ......................................... 	63 
D6cimaquo' es ............................................. 	440 Y  411 
Decir,so conjugacion........... ................................. 	

75, Declittacion del nombre ...................................... 	44 7 42 
— C6mo se suple on castellano ........................... 409 y 410 

Defectivos. VBase Yerbos defectfsos. 
Defender, su eonjugaeion............. . .......................... 	d3 
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De(ertr, su conjugacion .......................... ..... ....... 68 
Deyollar c6mo se conjuga ............................... ......... 6A 
Delinqulr es verbo regular ................................... 62 y 69 
Demas,sinlazis de este adjetivo ................................... 423 
Denodarse, su conjugacion... : .................................... 6A 
Denostar, cualessu conjugacion .................................. 6A 
Dentar, su conjugacion ...........................................63 
Derogar no es irregular ........... ............................... 65" 
Derrenpar cdmo Sc conjuga ....................................... 65 
Derretir, su conjugacion .......................................... 66 
Derrocar cbmo se coni'uga .........................................64 
Des, di 6 dis, particula componente, su valor y uses........... 61 y 42 
Descender, su conjugation ......................................... 63 
Descollar,cu5lessu conjugacion .................................. 64 
Descornar, so conjugation ......................................... 64 
Desde, uses de esla preposition........._ ......................... 249 
Desdecir,su conjugation .......................................... 73 
Des%focar de qu6 manera se conjuga ................................ 6A 
Deslelr, su con) ugacion ............................................ 66 
Desmemlrar cbmo se conjuga ...................................... 63 
Desollar, su conjugscion .......................................... 64 
Despernar, so conjugacion ........................................63 
Despertar, cufil es sit conjugation .................................. 63 
Despido, qu6 parte de Is cancion se llama asi ...................... 976 
Desplacer no es defectivo .......................................... 86 
Desplegar no es pars algunos verbo irregular .......................65 
Despises no es preposition ......................................... 96 
Des lerrar,su conjugacion .........................................65 
Destronar es verbo regular ........................................ 65 
Desvergonzarse, su conjugation ................................... 6t 
Detentar no es verbo irregular ..................................... 65 
Delras es adverbio y no preposition ................................ 96 
Dezmar, an conjugation ........................................... 63 
Di 6 dis. Vease Des. 
Di6resis quc es : .............................................. 	418-820 
Diferir, su conjugation ............................................ 	68 
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En qu6 se diferencia del verbo ser ....................... 201-203 
— Su sintaxis ............................................ 200-203 
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— de imperativo, coal es ...................................... 	53 

	

— — Su sintazis ...................................... 	169 y 	470 
—. conditional de :ndicativo, cual es ...................... 51 y 52 
— — Su sintaxis........ .................................. 	47i-475 
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— Su stutaxis .............................................200-205 

Serrar, so conjugation ............................................ 	65 
Servenlesios que son .......................................... ... 	408 
Servir, so coujugacion .......................................... .. 	66 
Servirse de apenas se usa en la actualidad ................... 218 y 249 
Sesqut, particula, su valor en los compucstos ....................... 45 
Sestilla, de que versus consta ...................................... 408 
Si, diversos usos de esta particula ............................. 230-232 

— Su sintaxis, cuando es dubitativa ............................ 495 
Siempre jamas, frase adverbial de afirmacion ................ 226 y 227 
Silaba, su division .............................................. 	6 y 7 
Silabeo, sus reglas ............................................ 	7 y 5e5 
Silepsis quo es ........................................ 	...... 	405 

— Cuando se coracle ...........................405-408, 459 y 442 
Silva, estructura de esta composition poetica ....................... 446 
Sin, usos principales do esta preposiclon ........................... 261 

— Su valor en las palabras core?uestas .......................... 45 
Sinalefanut es ................. ................................. 	446 
Sincopeque es ................................................... 	422 
Sineresisquit es .................................................. 	418 
Sinlaxisque es ................................................. 	2 y 99 

— En qud casos es penuitido a los poelas separarse algo do 
susreglas ................................................426429 

So, preposicion,Se siguilicad, .................................... 	264 
— Lo conserva en Jos compuestos ............................... 45 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



MICE. 	 469 

siclon, su uso ......... 

 

Pdgs.  

	

........................ 	261  y gs.  Sobre, prepo  
— Es 5 vezes adverbio ......................................... 262 
— Es tambien particula oomponente ............................ 4S 

Sobresalir,su conjugacion .................................... 	80 y 8i 
Solar cbmo se conjuga ............................................ 	64 
Soldar, su conjugacion ............................................65 
Solecismos quc son ............................................. . 104 
Soler, verbo irregular y defectfvo ............................. 65 y 87 
Solia r, su conjugacion ............................................ 65 
Son , usos de esla particula compooeole ............................4 
Sonar cams se conjuga ................... ........................ 	6. 
Sonelo,de qu6 versus se compone ................................444 
— con estrambole... .................................... 412 y 415 

Sonar, su conjtrgacion ............................................ 65 
Sor, particula que entra en Ia composiciowde las voze•s .............. 45 
Sos, particula componente, su sigmficado ........................... 46 
Sosegar, su conjugacion ........................................... 	63 
Soterrar,cualessu conjugacion ................................... 65 
Sit inexaclitud de este adjetivo .............................. 442 y 443 
Sufi 6 subs, parlicula, sus significados en composicion ............... .46 
Subjuntivo qu6 es ............................................ 50 y 51 
— 	Su silttalis ........................................... 	468 y  169 
— 

 

For qu6 lo denominan algunos optallvo y potencial.......... 169 
Subrogar, su conjupacion es regular ............................... 65 
Seceder en quO sigmficado es verbo impersonal ..................... 85 
Sugerir,so conjugacion ........................................... 68 
Sdper, significado de esta particula components ..................... 46 
Superlativos. Vrase Nombres posilivos, comparativos etc. 
Supuesto de la oracion que es ................................ 49 y 109 
Sus,_particula componente, su significado ........................ . 46 
Susadicho que es ................................................ . 	74 
Sustantivos. Vlase Notnbre .sustaullvo. 
Selo, sinlaxis de este posesivo .............................. 420 y 424 
Tanto y cuanto cu5ndu pierden la silaba to ................. 130 y 236 
Toner , verbo defectivo ............................................ 	8; 
Teatro antiguo espahol, su mtrilo ............................. 435-437 
Temblar, su conjugation .......................................... 63 
Tender c6mo se,,eonjuga ........................................... 65 
Tener^su cogjeiaacion ............................................. 82 

— 	u sintax'is'y significados ......................... 204, 206 y 207 
Tentar,su conjugacion ............................................ 65 
TeIir de qur manera se conjuga ................................... Gtt 
Tefceril.a quE es ................................................. 	407 
Tercelo qub es .............. 	................................... 	407 
Terminacion en los verbos qu6 es .................:................ d9 
Tempos del verbo, qu6 son y cuanlos ........................... .51-53 
— So formacion .......................................... 59 y 60 
— Su use en Ia oracion ............... ............... 170-189 
-', (Los).compueslos no deben formar parte de la coujuga- 

cton............... .......................... 	55 y 183 

	

Su significado y sintaxis ............................. 	185-1811 
Tiranas, qur especie de cantar son ................................ 407 
Todo cu3ndo Ileva el articulo definido ...... ............ fi9, 120 y 144 

— Si vs en Is frase, puede suprimirse Is negaciun ...............217 
Toiler c6mo so conjuga ........................................... 65 
Torcer,so conjugacion ............................................ . 65 
Tostar, su conjugacion ............................................ 63 
Tea, trans 6 tras, particula, sus usos en los compuestos............ 4t: 
Truer c6mo se con)uga ...................................... 	82 y 85 
Tras, lo que signifies esta Preposicion ...................... 263y 263 

.-, Toma 4 vezes ante sf Is preposition de... .......... ......... 5?3 
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Tra.ccuder,su coglu3acion ............... 	..................... 63 
Trascordarse, su conjugacion .............. 	...... 	.............. • 	65 
F'ra.ceqar Como se conjuga ................................. 	...... 63 
Tra.sferir,su conjugacion ................................... ... 	• 	68 
Trasposiciones, c6mo ban de usarlas los poelas.........s.... 429 y 450 
Triptongos, cuan tos y cuales son .............................. 7 y 566 
Trocar, su cunjugacion............• ................................ 65 
Tronar, verho irregular 6 impersonal .......................... 65 y 85 
Tropezar,.so conjugacion. ............................... 	.. ... 	63 
Tuyo.sintixis do este adjetivo .......................... 	121, 423 y (25 
Ultra, particula cotnponente, su significado ........................ 46 
Un Sc junta A vezes con nombres fetneninos .................. 168 y 427 
IT'to, articulo indetinido,su sintaxis ......................... .34 y 135 

— 	C6tno -se distingue del numeral uno ......................... 427 
— 	C uando pierde la vocal ultima ............................... 	135 
— 	Rige a vezes el verbo en 'lural ............................. 166 

Usted, pronombre, cuando to empleamos ............... 	. 	. 454 y 455 
Ventajas - que resultan para la claridad de-que tenga plural.... 

V (La) no debiera confundirse con la b en la pronunciacion... 
Pero 

443 
5 y 356 

- los poetas pueden mirarlas como unisonas para los 
sonantes...... 	............................................. 

con- 
a30 

— 	C6mo se Fironuncia .......................................... 5 
Vale es verboiiefectivo 	.......................................... 87 
Vater, su conjugacion ............................. 	. 	............ 81 
Venir do qu6 manera se conjuga....., ............................. 83 

— 	Cull es su sintaxis como ausiliar ............................ 
Ventear, verbo impersonal ........... 	.......... 	................ 

$62 
$5 

Ventiscar es verbo impersonal..................................... SS 
Ver,su conjugacion .............................................. 84 
Verbales qu6 son .................................................. 44 
Vcrbo 	su def nicion ............................................. 

— 	t;u division 	............................................ 
45 

Susletrasradicales .......................................... 
5t-57 

49 
— 	Sus personas ................................................ 5.1 
— 	Sus vozCs ..................................... 	49, 50 y 456-459 
— 	Su sin taxis ............................................. 196-200 
— 	Sus modos, cuantos .................................... 50 y 51 
-- 	Sintaxis de los modos .......................t.......... i.:9-t7n 
— 	Sus tiempos, cuantos ..................................... 31 -55 

Sint5xis do los tiempos ................................. 170-185 
Los antiguos to reservaban para el fin de la oracion..... 341 y 332 

Verbos regulares, su conjugacion en Ia activa .................... 57-59 
— 	-- 	en la pasiva ....................................... 60 y of 
— 	reciprocos, su conjugacion ............................. 61 y 61 
— 	— 	Su sintAxis ......................................... 	2i1-2t9 
— 	neutros c6mo se conjugau ................................... g6 

— 	— 	Su sintaxis ......................................... 	209-2i! 
— 	ausiliares, so conjugacion .. 	................... 	70, 75, 76 y 81 
— 	— 	Su sintaxis .............. 	............... 	462, 	463 y 200-207 
— 	irregulares on la conjugacion ....................... 	. 62-69 
— 	en acer, ever y ocer, su conjugacion ................... 	65 y 66 
— 	en olver, cual Cs 511 participio pasivo ......................... 	6E 
— 	en ucir, su conjugacion ........................ 	............ 	66 
— 	en (Lie, cull es su conjug. acion............ 	... ........ 	8P 

la — 	que tienen Is ch, la It 6 	It antes de la termination ir, sus 
anomalias ................................................ 	67 y 66 

— 	que lienen una conjugacioneculiar a cads uno........... 
— 	que tienen irregular el partilipto pasivo ................ 	87 y 

69-84 
88 

que tienen dos participios pasivos ......................... 	88-9i 
85'! defectivos, por qu6 se Haman asi, y cuales son ............ 

-- 	impersonates ............ 	.............. 	........... 	... 84 y A6 
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Verbos Impersonales, in sintaxis ............................. 207-909 
— pronomioales, inutilidad de dividirlos on varfias closes........ 439 
— anstantivos cu5les son ........ ................................ Sf 
— (los) determinante y determinado qu6 relaclon guardan entre 

s1 ................................ 	................ 	489-496 
— Algunos varian do signiticado en razon de Ia preposicion quo 

loo acompaiia ............................................ 317 324 
— — No es esto peculiar de los ingleses ...................... 449 

Versos= sus eppecles was usuales .............................. 398-103 
— duales se denominan llanos ................................ 398 
— Cuales aqudos ............................ ............... 398 
— Cubles esdrtijulos .......................................... 398 
— sueltos, libres 6 blancos, cuales son y sus leyes....... 397 y 398 
— quebrados, de 

p.....................
ie  quebrado 6 de rondilla menor, cuales 

son. ............. ................. 309 y 404 
enteros cualesson ................. .I........................ 401 

— de redondilla mayor cuales son ............................. 401 
endecasilabos 6 hcroicos, cuales son y sus byes. 401-404 y 455-456 

— de arte mayor cuales son ................................... 404 
— alejandrinoscualesson ..................................... 405 

Verter, so conjugation ............................................ 63 
Vestir c6mo se conjuga ............................................ 66 
Vi es abreviacion de vice .......................................... 47 
vice, particula componente, su signiflcado ................ ... 46 y 17 
Villancicos, an lei era diversa do Ia quo tienen las arias modernas.. 414 
Vorales (Las) aflnes se suslituven en Ia asonancia............ 434 y 432 
Vozes del verbo, activa y pasiva ..................... 49, 50 y 45 6-159 
bias-, su con ugacion ............................................. 66 
Vofcar de que tnanera se conjuga ................................. 65 
Volver,su conjugation ............................................ 65 
Vos cu5ndo usamos de este pronombre ........................... 456 
Vuefta In que es en to cancion .................................... 416 
Y, conjuncion, su sintaxis ........................................ 329 

— Cnando se muda en e ...................................... 344 
ra, varies usos de esta particula .............................. 252-437 
Pacer, verbo defectivo 6 irregular ................................. 87 
la que, frase adverbial,aus usos ................................. 954 
Za particula, su fuerza en los compuestos ......................... 45 
Za)terir,su conjugation ........................................... 68 
Y.edilia c6mo so escrbe ........... .............................. S56 

FIN. 
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