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P A R T E  T E R C E R A .

SINTAXIS GENERAL.
D E F I N I C I O N E  S  P R E L I M I N A R E S -

50o*. S intaxis es la parte de la Gramática que trata 
de la construcción ó colócacióo de las palabras eu propo
siciones y frases.

507. La sintaxis se divide en regular y figurada.
508. Sintaxis regular es la que enseña á construir las 

palabras del modo más natural y sencillo.
500. La sintaxis regular pide:

1? Que no baya falta ni sobra de palabras en la ora
ción;

2? Que tengan todas su propia y natural dependen
cia, y

3? Que cada úna ocupe el lugar que le corresponde.
600. S'\nU\x\s figurad a es la que enseña á construir las 

palabras para expresar el pensamiento con más vigor ó 
elegancia.

601. La sintaxis figurada so llama así, porque en ella 
se emplean ciertas licencias conocidas con el nombre de 
figuras de construcción.

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

DE LA PROPOSICIÓN EN GENERAL.

602. P roposición ú oración es la expresión de un 
juicio ó de un pensamiento con palabras; v. g .: Dios es 
misericordioso.

603. Se llama CLÁUSULA toda proposición ó conjunto
de proposiciones que forma sentido completo; por ejemplo: 
Dios es misericordioso, porque perdona los pecados.

La proposición: “Dios es misericordioso” es cláusula porquo for
ma sentido completo; la segunda: “ porque perdoi a los pecados,” es 
proposición peijeclq, pero no es cláusula, porquo no forma sentido 
completo.

A r t í c u l o  I . —ELEMENTOS DE LA PROPOSICIÓN.

§ I. Elementos esenciales.

604. La proposición consta de dos elementos ó partes 
esenciales, á saber: sujeto y atributo.
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G05. La persona ó cosa de quien se alirma ó niega al
go, se llama su je t o .

60G. Lo que se afirma ó niega del sujeto, se llama 
ATRIBUTO.

En la proposición Dios es BIOS es el
sujeto; ES MISERICORDIOSO, el atributo.

G07. El sujeto y el atributo unidos forman la pr o po 
sició n .

G08. El sustantivo, ó vocablo que le represente, es la
palabra esencial y primaria del sujeto.

G09. El verbo es la palabra esencial y primaria del atri
buto.

§ II. Diversas especies de sujetos y  de atributos,

G10. El sujeto y el atributo son simples 6 compuesto?, 
incomplexos ó c o m p l e x o s .

Gil. El sujeto es simple cuando señala un solo objeto; 
v. g.: EL hombre es mortal;— tú eres amigo.

G12. El sujeto es compuesto cuando consta de dos ó 
más sustantivos que señalan objetos distintos, con com
plementos ó no; v. g.: Los cielos tierra publican 
grandeza de Dios.

613. El sujeto es incomplexo cuando no está modifica
do por ningún complemento; v. g.: existe.

G14. El sujeto es complexo cuando está modificado por 
uno ó más complementos; v. g.: Dios, que es eterno, 
te por sí m ismo.

615. El atributo es simple cuando se afirma ó niega 
una sola cosa del sujeto; v. g.: Luis estudia.

61G. El atributo es compuesto cuando se afirman ó nie
gan varías cosas del sujeto; por ejemplo: estudia y
escribe.

La conciencia es á la vez
Testigo, fiscal y juez. (Ma r t . b e  la  R osa)

G17. El atributo es incomplexo cuando el verbo que lo 
forma no tiene ningún complemento, como en 
dia.

618. El atributo es complexo cuando el verbo tiene úno 
ó más complementos; por ejemplo: Luis estudia la gra
mática con aplicación.

§ III. Elementos accidentales.

619. Son elementos accidentales de la proposición las 
palabras que modificau al sujeto y los complementos que
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modifica« al verbo.

620. Llámanse com plem ento  una ó más palabras 
que completan el sentido de ótra, señalando el término de 
una i elación indicada por é.sta; v. g.: en honro á pa-
dres,la expresión A m is p a d r e s  es complemento.

621. Térm ino  es la palabra ó frase que significa el 
objeto en que termina la relación,

COMPLEMENTOS DEL SUSTANTIVO Y DEL ADJETIVO.

622. Los complementos del sustantivo y del adjetivo 
son de dos ciases:, explicativos y especificativos.

623. Complemento e x plic a tiv o  es el que indica sim
plemente una calificación propia del sustantivo, sin dis
tinguirlo ni particularizarlo; v. g.: Dios DE BONDAD; 
— eternidad SIN FIN;— incomprensible PARA la  razón;

hombre, que está  destinado  á  m o r ir , busque 
su dicha en Dios solo,

624. Complemento ESPECIFICATIVO Ó DETERMINA
TIVO es el que sirve para distinguir á un sustantivo de 
los demás de su especie; v. g,: DE ESPERANZAS;
— sombrero DE PAJA;— pescado DE RÍO;— perro SIN 
COLLAR;— Útil PARA LA REPÚBLICA/— limítrofe CON
Ch il e ; — expedito en  los negocios; — el niño que  
se  aplica  al  e st u d io  merece recompensa.

625. Se llama determinativo todo vocablo ó frase que 
sirve para fijar los términos ó límites de la significación de 
otra frase ó vocablo,

626. Los complementos explicativos ó especificativos 
pueden expresarse de tres modos:

1? Con preposición y término; v. g.; Dios De LAS 
MISERICORDIAS;— Rey de REYES (explic.)— SIN
am paro; —Sierpe e n t r e  fl o r e s  (especif.)

2? Con término solo, representado por un adjetivo ó 
por un sustantivo puesto en aposición; v. g : Criador 
OMNIPOTENTE;—E l Papa, VICARIO DE JESUCRISTO 
(explic.;— Finca pr o d u c tiv a;— E l Papa  León X II I  
(especif.)

3? Por medio de una proposición; v. g.: La tierra, 
QUE ES UN pl a n e t a , recibe luz del sol (explic );— 
planeta EN que  habitam os es la tierra (especif.)

COMPLEMENTOS DEL VERBO«

627. El verbo tiene tres clases de complementos: *
tOj indirecto y circunstancial.
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G28. El objeto sobre que recae la acción del verbo tran

sitivo se llama COMPLEMENTO d ir e c t o , acusativo , 
ú o b je tiv o , como en: El m lección: 
lección es el complemento diré

029. El objeto que denota la persona ó cosa en cuyo 
daño ó provecho se hace la acción del verbo, se llama 
complemento indirecto  ó dativo; v. g„ en: El maes
tro explica la lección á sus alumnos, alumnos es el
complemento indirecto.

G30. El complemento que denota una circunstancia de 
lugar, tiemp), modo, etc., se llama CIRCUNSTANCIAL, y 
siempre sirve de término á una preposición expresa ó so- 
. bren tendida; v, g.: El maestro CON AFAN d sus
discípulos; el complemento con ajan es .

G3L. El complemento directo y el indirecto se expre
san de varios modos en castellano, según tengan por tér
mino un sustantivo, un pronombre personal ó uua propo
sición.

G32. Si el té mino es un sustantivo, formamos el 
phmento directo ó con el término solo, ó anteponiendo al 
término la preposición o; v. g .: Los insectos destruyen 
LA HUERTA;— La patria pule SOLDADOS;— general
mandó fusilar  A los d e se r t o r e s .

Ama á Dios y ama á tu hermano:
Ésta es la ley del cristiano. (Ma r t . DE LA Rosa).

G33. Si el término es un pronombre personal, damos á 
éste dos formas diversas:

1? Úna para cuando el complemento acusativo se ex
presa con el término solo, y entonces se llama caso com
plementario acusativo; v. g.: ME llaman.

2o Y otra para cuando se expresa con el término pre
cedido de la preposición ¿í, y entonces se llama caso ter
minal; v. g.: A  Mí llaman, no A TI.

G3L Si el término es una proposición ó un infinitivo, 
no se le antepone preposición alguna; v. g.: Deseo QUE 
ESTUDIES; quiero ESTUDIAR,

G35. La preposición de señala también complemento di
recto en ciertas locuciones usuales en que entra el verbo 
dar,por ejemplo: Dar DE BOFETONES, DE PALOS;— 

Dar de  b e b e r  al sediento, d e  v estir  , e tc ;
porque LO dado son los bofetoues, los palos, el beber, el 
vestir.

Da de comer al hambriento,
Y Dios te dará sustento. (El MISMO).
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030. El complemento indirecto ó dativo, lleva siempre 
en los sustantivos la preposición á\ v. g.: Pondré una 
carca L l a  h u e r t a }— Dios el cielo Á los 
BUENOS.

JÍ hombre hablador é indiscreto
No confies tu secreto. (Ma r t . BE LA ROSA),

037. En los pronombres personales se forma el comple
mento indirecto, ó por medio de un caso complementario; 
v. g.: Les comuniqué la notic; ó por medio del caso
terminal precedido de á; v. g.: A MÍ se confió el ,

038. El complemento indirecto expresado por una pro
posición, lleva también siempre la preposición á, como en:

Nunca cierres el oído
A l que es pobre y desvalido.

039. Todos los complementos de verbo que no son di
rectos ni indirectos, son circunsta, pueden ir pre
cedidos de cualquier preposición; ,

Quien no aprende con los ,
Sufre amargos desengaños.

Al juzgar un hecho ajeno,
Mete la mano en tu seno. (Mart . BE LA Rosa).

040. La preposición á no sólo se usa en acusativos y
dativos, sino también en muchos complementos circuns
tanciales que significan tiempo, lugar, dirección, ocupa
ción y varias otras relaciones; v. g .: La mejoría comen
zó Á las SIETE;—La señora estaba sentada Á l a  
p u e r t a ;—Mirar al  s u e l o ;— , , apli
carse Á la MÚSICA;— Dañar Á la SALUB, etc., etc. Si 
estos complementos fueran acusativos ó dativos podrían 
reemplazarse por casos complementarios.

041. Así como el llevar la preposición á no os señal de 
complemento acusativo ó dativo, el no llevar preposición 
alguna tampoco es señal de complemento acusativo; v. g.: 
E l l u n e s  llegará el vapor;el lunes es un complemen
to que carece de preposición, y no es directo sino circuns
tancial.

PREDICADOS.

042. Ptedicadoes un sustantivo, adjetivo ó pronombre 
que hace parte del atributo, refiriéndose al sujeto ó al com
plemento directo de la proposición.
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G43. Hay predicado nominativo predicado acusativo,
G44. Predicado nominativo ó subjetivo es el que se re

fiere al s u j e t o ;v. g.: Dios es — es
mi Madre.

645. Predicado acusativo ú objetivo es el que se refie
re al complemento directo ú objeto de la acción del ver
bo; v. g.: Nunca tengas manchada el alma;— E l buen 
aire conserva la salud fuerte y robusta.

Veis la virtud abatida;
Mas también liay otra \ida.. (Ma r t . DE LA L osa).

G46. El predicado subjetivo indica una cualidad ó pro
piedad del sujeto, mientras que el objetivo denota el mo
do ó manera de ser del complemento directo.

647. El predicado puede también servir de término en
el complemento; v. g.: Pedro tiene fam a  DE docto;— 
Antonia pasaba por  d isc r eta ; — ramos se quebra
ban DE CARGADOS.

A r tíc u lo  I I .—DIVISIÓN DE LA PROPOSICIÓN SEGÚN SU FORMA.

648. Las proposiciones según su forma ó estructura son
simples 6 compuestas, incomplexas 6 ♦

649. Proposición simple es la que consta de un sujeto 
y de un atributo; v. g.:

El ingrato á un beneficio
No hallará al Cielo propicio. (E l MISMO).

650. Proposición compuesta es la que consta de dos ó 
más sujetos, ó de dos ó más atributos.

De dos ó más sujetos; v. g :
La calumnia v la mentira
De Dios provocan la ira. (E l MISMO).

De dos ó más atributos; v. g.:
Dios al humilde levanta.
Y al fuerte humilla y quebranta. (El mismo).

651. La proposición es incomplexa cuando su sujeto y 
atributo son incomplexos; v. g.; Sea la luz.

652. La proposición es complexa cuando el sujeto y el 
atributo, ó úno de los dos son complexos.

Sujeto y atributo complexos; v. g.:
El niño curioso y necio 

♦ Causa fastidio y desprecio. (El mismo).
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C A P I T U L O  II

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN.
i

054. La palabra dominante en la oración es el sustan
tivo suj« to, al que se refiere el verbo atribuyéndole alguna 
cualidad, acción, ser ó estado.

055. ICn torno al sujeto ó al veri o se colocan todas las 
otras palabras, las cuales explicándose ó especificándose en
tre sí se refieren las linas al sujeto, las órras al verbo.

050. Un sustantivo con sus molificaciones forma una 
frase sustantiva; v. g : La ú tierra de occidente.

057. XJu adjetivo con sus modificaciones forma una f a 
se a lj--ti va; v. g : Cubierta de bellas

058. Un verbo con sus modificaciones forma una fra
se verbal; v. g : Se dilata desde uno otro mar.

059. Un adverbio con sus molificaciones forma una 
frase adv erbial; v. g : Lej ts de toda otra tierra.

Itounulas las cuatro frases, tenemos )ft propusicióa: ‘ La última tie
rra  do occidonte, cubierta de bellas llores, so dilata desdo el uno ul 
otro mar, lejos de toda otra tierra.” (Bello)

000 Al componer la oración se enlazan linas con ótras 
las palabras del sujeto ó las del atributo: 1? por medio de 
la concordancia]K¿°. por medio del r5? por inme
diata colocación, esto es, por la construcción.

A r t í c u l o  I . — DE LA CONCORDANCIA.

001. Llámase concordancia la armonía ó conformidad 
que deben guardar en sus accidentes gramaticales el ad
jetivo con el sustantivo, el verbo con el sujeto y el relati
vo con el antecedente.

00J Sólo las paites variables de la oración están suje
tas á las reglas de concordancia, porque sólo ellas tienen 
accidentes gramaticales.

§ I. Prim era clase de concordancia.

REGLAS GENERALES.

GG3. La primera clase de concordancia es la del adjeti
vo con ( I sustantivo, en género y número.

004. Que el adjetivo concuerda con el sustantivo signi
fica que toma la terminación del género y número del sus- 
tantivo; así, en l a l e y  es justa, el adjetivo toma la
terminación femenina singular, porque ley es de dicho gé
nero y número.
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CG5 Paia la concordancia el se considera

como adjetivo.
j  000. Cuando el adjetivo se refiero á varios sustantivos 

^precedentes, la concordancia se hace del modo siguiente: 
P i? Si los sustantivos son masculinos, el adjetivo so 

'“”*pone en terminación plural masculina; v. g .: Padre ¿h i
jo generosos.

2? Si los sustantivos son femeninos, el adjetivo se 
pone en terminación plural femenina; v. g .: Madre é h i
ja  CARITATIVAS.

3V Si los sustantivos son de distinto género, sea que 
estén en singular ó en plural, es preferible poner el adje
tivo en terminación plural masculina; v. g .: Madre ó hi
jo desamparados;— Talento y habilidades raros.

§ II. Segunda clase de concordancia.

REGLAS GENERALES.

GG7. La segunda clase de concordancia es la del verbo 
con el snieto, en número y persona.

GGS Que el verbo concuerda con el sujeto significa que 
toma la terminación del número y persona del sujeto; v. g.: 
en los niü(S estudian,el verbo está en termina
ción de tercera persona de plural, porque el sujeto 
es de dicha persona y número.

GG9. Como el pronombre vos es de segunda persona de 
plural, hablan pésimamente los que, concordándolo con la 
2‘* de singular, dicen, por ejemplo. , vos .

G70 Igual yerro es concordar á tú con la 2l) persona de 
plural, diciendo, por ejemplo, tú sois, tú estáis.

G71. lista diferente concordancia de tú y vos debe te
nerse muy presente en el imperativo, donde á la persona 
a quien se trata de TÚ, se debe decir, mira, ,

ven;y á la que se trata de v o s , , m irad,’ comed, 
vetud ;en lugar de lo cual se dice á úna y otra 

unirá, coiné, reñí,que es un modo muy feo de hablar.
G72. Cuando vos se usa como tratamiento que se da á 

una persona, concuerda en singu'ar con el género de ella, 
respecto del sustantivo ó adjetivo que se le aplica, y sin 
embargo pide el verbo en plural; así se dice: uv o s , SE
ÑOR todopoderoso , á QUIEN como
auto r  de nuestra existencia, recibid propicio  nues
tros votos.” (b u l l o ).—v o s , , VIRTUOSA.
—VoS, l). Pablo ilis  DOCTO.
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073. Cuando el verbo se refiere á varios sujetos, todos 
ellos equivalen á un sujeto en plural; v, g.: el padre 
la madre ocupan  el lugar de Dios en tierra.

674. Cuando los sujetos no son todos do tercera per
sona, sinoque los hay también do primera ó do segunda, 
ésta es preferida á la tercera, y la primera tí todas, para 
la concordancia; v. g : Tú y Juan  DISTEIS limosna; — 
vosotros ellos y yo saldrem os mañana.

Porque tú y Ju a n ,por ejemplo, equivale íi ellos
y  yo equivale d nosotros.

§ III. Tercera clase de concordancia.

075. La tercera clase de concordancia es la del relativo, 
con el antecedente en género, número y persona; v, g ' 
Oh tierno niño,conserva la inocencia  que recibiste 
en el bautismo.

El relativo que. aunque no varía de terminación, 
correspondo aquí á la 3? persona del femenino singular, 
como su antecedente inocencia.

070. Sólo los relativos que, Z, y cuanto con- 
cuerdan con el antecedente; el relativo , que denota 
también posesión, concuerda con el nombre de la persona 
ó cosa poseída; por ejemplo : La madre, cuyos h ijo s  
la respetan es feliz,

CUADRO SIN T É T IC O  D E  L.A CONCORDANCIA.

DEFINICIÓN.
la  clase; í con un sustantivo.

del con varios sustantivos de un mismo género.
adjetivo i(con varios sust.de distinto gen. y núm. (pospuesto). 

’ con un solo sujeto.
2 A CLASE; con el pronombre /t>,—con ti  pronombre vos.

del cuando se usa vos como tratam iento do una persona.
verbo con varios sujetos de S*> persona, 

con varios sujetos do distintas personas.
3* clase;

del
retal ico

icón su antecedente; que, cual, quien, cuanto
| con la cosa poseída: cuyo

A r tíc u lo  I I .— DEL RÉGIMEN.

. 077. RÉoniEN es la dependencia que entre sí tienen 
las palabras en la oración.

078.* El régimen de una palabra consiste en tener que 
construirse precisamente con ciertas palabras ó frases, en 
circunstancias dadas.
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Por ejemplo, el verbo pensar pide necesariamente ó complemento 
directo, como en ¿Qué piensas?; ó complemento formado con la pre
posición en, como, Pienso en los peligros de que estamos amenazados.

679. Las palabras que tienen á ótras bajo su depen
dencia, ó que las rigen, se llaman regentes.

680. Las palabras que dependen de las regentes se lla
man regidas.

681. Pueden ser regentes todas las partes de la ora
ción, menos el artículo y la conjunción.

682. El régimen es de dos clases: concordante y com
plementario.

683. El régimen es concordante cuando la palabra re
gida tiene que acomodarse á los accidentes gramaticales 
comunes a ella y á la regente; como el régimen del su
jeto respecto del verbo.

684. El régimen es complementario cuando la palabra 
regida sirve sólo para completar el significado de la re
gente, dn que tenga que concertar con ella.

GS5. Toda palabra ó expresión que rige á otra, es mo
dificada por ella.

§ I . Régimen del sustantivo.

686 El su sta n tiv o , sea sujeto, término ó predicado, 
prede regir: ,

1? Al adjetivo: el buen , ó el .
2° Á  un sustantivo adjetivado: el pastor ; el 

rey profeta
3? Á un complemento : el pastor de ; callejón 

si l salida;sombrero de paja.
4? Á  una proposición: el pastor que nos llama; la 

campiña por donde caminas.
687. El sustantivo  ó el pronom bre  sujeto rige: 

A 1 verbo: I ios gobierna todas las cosas; nosotros ser
vimos á Dios.

§ II. Régimen del ,

688. El A D JE T IV O  puede regir:
1? Á. un complemento, cuyo término es:

Un sustantivo: esforzado hasta la muerte; deseoso 
de paz; noble por linaje.

Un pronombre: generoso con ; enemigo 
codicioso de lo tuyo.

Un verbo en infinitivo: ágil para correr; 
pretender.

Un adverbio: vacío por dentro ; bueno pan
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Una proposición: útil para lo entienda.
2? Al adverbio: muy digno; demasiado astuto.
3? Á una proposición: por

rico que sea. t
§ III. Régimen del verbo.

C89. El YERBO puede regir :
1? Al sustantivo que es complemento directo, indi

recto ó circunstancial: presto obediencia á mis padres 
con profunda veneración.

2? A un predicado: duer vives feliz;
eres travieso; es hombre de .

3? A un verbo en infinitivo, con preposición ó sin eila, 
cuando la acción que expresan ambos es jecutada por un 
mismo sujeto: quiero aprender;descaste salir; salgo 
pasear.

4? A una proposición expresada por un iníitvtfvo, 
cuando la acción que denota óite es ejecutada por un su
jeto distinto del que tiene el verbo regento: el cuervo 
dtjó caer el queso, esto es dejó que el queso cogerá.

o? Á una proposición cuyo verbo está en indicativo ó 
subjuntivo: afirmé que eras tú
donde puede.

G? Al adverbio: vive mal; ayer mañana murió; 
estoy muy bien asi; sa'e hoy.

G90. El GERUNDIO puede regir, como el verbo á que 
pertenece:

1? Al sustantivo: amando d Dios; ejercitando la- 
virtud.

2? Al verbo: queriendo saltar la zanjpensando
encontrar d su padre.

3? A otro gerundio: estando hablando le dio una 
congoja.

§ IV. Complemento acusativo, directo ú objitno.

COI. La preposición d se antepone á menudo al acu
sativo cuando no es formado por un caso complementarioj 
y significa entonces personalidad determinación.

G93. Antes de todo nombre propio  DE PERSONA, es 
absolutamente necesaria la preposición, como en: 
amo Á d io s. — Tú has leído Á Virgilio .

G93. Antes de todo nombre p r o p i o  de  COSA que no 
lleva artículo determinado, es absolutamente ne cesaria la 
preposición: E l Cid tomó Á valencia . — 
cabalgaba Á r o c in a n te .
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<304. Si (*1 nombre propio de cosa lleva artículo deter

minado, puede omitiré la preposición: sería, pues, mal 
dicho: l o  atravesé f r a n g ía ; pero sería perfectamente 
correcto: Yo atravesé LA FRANCIA.

005. Antes de un nombre A PE L A T IV O  D E  P E R SO N A  
D E T E R M IN A D A , se requiere generalmente la preposición 
como en Lucas saludó AL g o b e r n a d o r .— Á
T U  CRIA D O .

090. Si la p e r s o n a  es i n d e t e r m i n a d a , gene
ralmente se omite; v. g.: Hernando u n  m é d i 
c o .— ZYw/o a m i g o s .

007. Eli los nombres A PE L A T IV O S D E  COSA D E T E R 
M INADA, lo más común es omitir la preposición: y así se 
dice: Recorrí e l  CAMPO V E C IN O . —Los ene míaos to
maron L A  P L A Z A — Esta regla admite varias excep
ciones.

008. Los nombres a p e l a t i v o s  d e  c o s a  i n d e t e r 
m i n a d a  rechazan generalmente la preposición: Quiero 
PA N .— Lilas han gastado m u c h o  d i n e r o .

000. Un mismo verbo puede regir unas veces acu
sativo de persona, y otras acusativo de cosa, por ejemplo : 
Aristóteles e n s e ñ a b a  L A  f i l o s o f í a ; — madres 
e n s e ñ a d  \ N Á s u s  h i j o s  ;— La naturaleza i n s p i r a  a l  
p o e t a ; — La noche i n s p i r a  i d e a s  t r i s t e s , (b e l l o )

§ V. Régimen del adocrltio, preposición, y  .

700. El ADVERBIO puede regir:
J? A otro adverbio: m más 

elegantemente.
2°. Á  un complemento: elegantemente en la form a; 

muy sin gracia; encima de mesa; muy por 
hjos de mí;muy de sus amigos; demasiado d la ligera.

3? Á  una proposición: ahora que tenemos tiempo; 
elegantemente cuanto era posible; maravillosamente co
mo es costumbre suya; man nía cuando salga el vapor.

701. La prepo sició n  puede regir:
Al sustantivo, al pronombre, al veiboy al adverbio,
702. La in ter jec ció n  puede regir:

Io Al vocativo : ah infelices!— — ,
soldados!

2V Á. un complemento: ah de casa!—ay
voto abrios!

3? Á  una proposición: ojalá que la buena causa 
triunfe!
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70<£ U q .COMPLEMENTO puede regir:
%*1? A una proposición : se presentó;
en pobreza como quedó.

2 o Á otro complemento: sin yracia en el andar; 
ion\ánimo para pelear.

CUADRO SIN T É T IC O  D E L  R É G IM E N .

DEFINICION.

Régimen

El sustantivo rige

El sujeto rige al verbo 

El adjetivo rige

El verbo rigo

El gerundio rige

Complem. acusativo 
bí lleva ó no la 

preposición a , antes 
do un

Palabras regentes,—regidas, 
i concordante, 
j complementario.
19 ni adjetivo.
29 á un sustantivo adjetivado. 
39 á un complemento.
Ĵ9 ú una proposición.

|1° á un complemento.
<2° ni adverbio.
13° á una proposición.
I o al sustantivo.
20 á un predicado
30 á un infinitivo. 
t° á una proposición 
ñ° ul adverbio 
Io al sustantivo.
2C al verbo.
3o ú otro gerundio 
nomb, pro 
nomb. pro

J en infinitivo.
( en indica!, ó Hubj.

inomb. pro 
.nomb. ape 
f.iomb. ape 
nomb. apc 

uiomb. apc

>i■> de persona.
>io de cosa sin articulo determ. 
>io de cosa con artículo determ. 
ativo de persona determinada, 
ativo de persona indt term. 
ativo de cosa determinada, 
ativo de cosa inJetermíimda.

El adverbio rigo 

La preposición rige al 

La interjección rige

El complemento rigo

| l p á  otro adverbio.
* 2° £L un complemento.
!3° íí una proposición.
sustant., al pronom., al verbo y al adverbio.

11° al vocativo.
2o á un complemento.
3o á una proposición.

|1° á una proposición.
'2 o á otro complemento.

A r t í c u l o  n i . — CONSTRUCCIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

701. construcción es el orden en que lian de colo
carse las palabras que forman la proposición.

703. La construcción es de dos clases: directa ó in
versa.

700. Construcción directa ó natural es aquélla en 
que cada palabra se coloca rigurosamente en el lugar que 
le corresponde.
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707. Construcción inversa 6 1

que se invierte el orden natural de las 
mayor elegancia ó energía de la oración.

§ I. Orden natural de los términos de la pi

TOS. El orden natural de los términos de la pr 
es éste: 1? el sujeto, y 2o el atributo; y. g.: 1?
2? ama al hombre con ternura

709. El sujeto y sus complementos se ordenan así
el sustantivo ó palabra que lo represente; 2? el adjetivo. ', 
con sus modificativos; 3? los complementos del sustan
tivo; v. g.: 1? La bondad—2? tan —3? de nues
tro Padre celestial.

710. El atributo se ordena así; 1? el verbo con sus 
adverbios; 2? el complemento directo; 3? el complemen
to indirecto; 4? los complementos circunstanciales; v. g :
1? manifiesta claram ente-2o.su 3? al
4? con pruebas numerosas y continuas.

711. El predicado, aunque se refiere al sujeto ó al 
complemento, también entra en el atributo, y ocupa el 
lugar del adverbio.

712. No siempre se observa el orden natural, pues
muy a m'enudo se altera por las de construcción.,

§ II »̂-Figurasde construcción.

713. FIGURAS DE construcción  son ciertas alte
raciones que reciben las proposiciones en la colocación do 
las palabras, ó en .las reglas de concordancia y de ré 
gimen.

714. Hay cinco figuras de construcción, á saber: h i
pérbaton, elipsis, pleonasmo, silepsis traslación.

HIPÉRBATON-

715. h ipér ba to n  es una figura por la cual se in
vierte el orden natural de las palabras.

716. Se comete hipérbaton, más comúnmente, cuando 
se antepone:

1? Todo el atributo, ó solo el verbo, al sujeto; v. g,:
No t e pida  el pobre en vano;

Que es de Dios hijo y tu hermano. (M art. de la R osa).
2? El predicado al sujeto á que se refiere; v g . :

Si es bueno y dócil un niño 
De todos gaDa el cariño. [el  mismo].
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3? El adjetivo al sustantivo; v. g.:
Buen porte y nobles modales

Abren puertas principales. [M art, de la R osa].

4o El complemento á la palabra que lo rige; v. g .: 
Al maestro reverencia

Y aprovecha su experiencia. | E l mismo],
5? El adverbio al verbo; v. g.;

La modestia más resalta
En quien confiesa su falta. ¡El mismo].

ELIPSIS,

717. e l ip sis  es una figura por la cual se callan ú 
omiten en la oración algunas palabras, necesarias para 
la construcción, pero no para el sentido. •

718. Las palabras calladas por elipsis se llaman - 
ticas, sobrentendidas ó tácitas.

711). Se comete elipsis mÚ3 comfinmento:
J? Cuando so calla el sujeto antes del verbo; por 

ejemplo;
8i de Dios perdón deseas
Nunca vengativo seas. [E l mismo].

S j calla do8 vecf'B el sujeto tú con los verbos deseas y seas.
'1° Cuando se calla el verlo que corresponde á un 

sujeto; per ejemplo:
Mal amigo tanto daña
Como á la mies la cizaña [E l mismo].

Esto es como la cizaña daña á la mies
3? Eu el modo ordinario de hablarnos, saludarnos, 

despedirnos, etc.; j qué tal —¿á donde bueno ?—á 
•—buenos dias;— bien venido, etc., en que se calla el su
jeto y el verbo.

4? Respondiendo con un sí, un no ú otra palabra á 
la pregunta que se nos hace, y entonces callamos una 
oración entera; v. g.: ¿ Sabes la lección este sí
quiere decir yo sé la lección.

PLEONASMO.

720. P leonasmo es una figura contraria de la elipsis, 
por la que se agregan en la oración algunas palabras que 
parecen inútiles*, pero que dan más fuerza á la explosión.
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721, Se cometo pleonasmo ordinariamente:

1? Cuando se usan á la vez los casos complementa
rios y los terminales de un mismo pronombre; v. g .: á 
mí me dicen ;  les escribí á el á nosotros no nos co

rresponde.
2? Uniendo los adjetivos mismo propio con sus

tantivos y pronombres; v. g.: yo mismo 
tú propio lo pediste; m i padre mismo manda.

Quien se acostumbra al engaño 
É l mismo labra su daño. . . .

Ko uses palabras soeces,
Que á tipropio te envileces. [M aiit de la RosaJ.

o? Cuando se repite en el complemento acusativo la 
misma idea ya expresada en el verbo; v. g .: dornur UN 
s u e ñ o  s o s e g a d o ; vivir una  VIDA d i c h o s a ; pelear
UN 1ÍENIDO COMBATE.

4? Cuando al expresar cualquier acción de la men
te ó del cuerpo, se nombra la facultad ó el miembro con 
que se ejecuta; v. g .: Lo vi pon Mío ojos;—Lo escribí dk 
mi mano;— Lo pensé con mi cabeza.

5? Reproduciendo por medio de un adverbio una 
idea encerrada ya en el verbo que lo rige, como en : Su
bir arriba, bajar abajo, salir afuera, entrar adentro.

SILEPSIS.

722. Silepsis es una figura por la cual se forma con
cordancia no con las palabras como son, sino con lo que 
significa rí.

72.‘b Se comete silepsis:
j? Concertando con adjetivos, en terminación mascu

lina, los tratamientos de señoría. , a'-
teza, majestad, etc., cuando se aplican á hombres; v. g : 
Vuestra Señoría sea servido; ]r. E  es justo.

2? Cuando á sustantivos que no significan trata
miento, se les aplican adjetivos de distinto género; v- g .:

¿Veis esa repugnante criatura,
Chato, pelón, sin dientes, estevado,

Gangoso, y sucio, y tuerto, y ?
Rúes lo mejor que tiene es la figura. [L. F. M oiutínJ.

La criatura quo se (Vsignnba era na hombre.
Cuando con colectivos de número singular con

cierta un adjetivo ó verbo en plural; por ejemplo: Amo-
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Uñóse l a g e n t e  ; pero á la primera descarga de tropa
h oyeron dt spa v o r i d o s .

Esto os todos los individuos de que so componía la
4? En el uso del pronombre , , que sien

do de 8U persona, se dirige á la persona con quien se ha
bla; v. g .: (Td. viene; lides, , y no Ud. vienes 
Udcs, venís.

En resumen, hay silepsis de género, de número y de 
persona.

TRASLACIÓN.

724. T raslación es una figura por la cual se da á cier
tos tiempos de los verbos una significación que ordina
riamente no tienen.

725. Se comete traslación más comúnmente:
1? Usando el presente de indicativo en lugar del 

antepresente v. g .: siempre que salgo al campo1 me de
leito al contemplar las maravillas de la creación; esto 
es, siempre que he salido, me he deleitado.

2o Usando el presente de indicativo y el copretérito 
con significado de futuro; v. g.: E l martes llega el co
rreo ;— Áno ser por el tempo, mañana se concluía 
la obra.

3? Usando el presente de infinitivo en vez del im
perativo; v. g . : No correr \no ! en vez de no
corráis, no alborotéis.

4o Usando el futuro de indicativo también en vez 
del imperativo; v. g : Me traerás un poco de ; en 
vez de tráeme.

CUADRO SIN T É T IC O  D E  I,A  CONSTRUCCION.

DEFINICIÓN.

í

CONSTRUCCIÓN 
DIRECTA.

CONSTRUCCIÓN 
INVERSA.

Orden 
de los 

termines

Figuras
de

construcción

1P sustantivo.
1P Sujeto -(2? adjetivo.

3P complementes

1' i r  verbo y adverb. ó predicado. 
29 complemento directo.

3? complemento indirecto.
4P complemento eircuust. 

hipérbaton. \
elipsis. /  casos en quo
pleonasmo. \
silepsis. ( se cometen,
traslación. )
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C A P Í T U L O  US.

PROPOSICIONES CONSIDERADAS CON RESPECTO Á LOS ELEMENTOS DE

QUE CONSTAN.

726. Con respecto á los elementos de que constan, liav 
que considerar á las proposiciones por razón del sujeto y 
por razón del complemento directo.

727. Por razón del sujeto las proposiciones pueden 
ser regulares ó irregulares.

A r t i c u l o  I . —PROPOSICIONES REGULARES.

§ I. Diversas clases de proposiciones regulares.

728. Proposición regular es la que tiene sujeto y atri
buto expresos, ó que fácilmente pueden suplirse: v. g.: 
Juan estudia)—escribes bien.

729. La proposición regular es transitiva ó
. sitiva.

730. Proposición transitiva ó activa es la que lleva 
complemento directo; v. g.: E l viento agita las olas.

731. Proposición intransitiva es la que carece de
complemento directo; v. g.: existo;— Tú lees.

732. La proposición intransitiva suele llamarse de pa
siva, si su verbo está en dicha voz; v. g : Las olas son 
agitadas por el viento.

733. Toda proposición regular transitiva se puede con
vertir en una intransitiva ó pasiva equivalente, como si- 
gue:

1? Dando principio con el complemento directo de la 
activa hecho sujeto ya;

2? Poniendo el verbo ser en el mismo tiempo del 
verbo transitivo, seguido del participio pasivo de este ver
bo, y concertando el verbo y el participio con el nuevo 
sujeto;

3? Poniendo el que era sujeto en la activa como com
plemento circunstancial regido por las preposiciones de 
ó por.

/Si ocurren otros miembros en la proposición transitiva, 
no se alteran al volverla por pasiva; v. g .:

Activa.— El viento agita las olas con furor. 
Tusiva.— Las olas son agitadas por el viento con

furor,
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§ II. Yerbos que admiten complemento acusativo ó dativo.

> 734. Rigen complemento DIRECTO ó a c u sa t iv o :
I? Los verbos transitivos; v g.;

Quien alberga al peregrino,
Del Cielo encuentra el camino. (Ma r t . d e  la  Rosa).

2? Los verbos intransitivos tomados accidentalmente 
como transitivos, cuando repiten bajo la forma de comple
mento directo la misma idea que ellos expresan; v. g .: 
Vivir UNA VIDA TRANQUILA;—Dormir UN SUEÑO 

SOSEGADO;— morir m ala  m u e r t e .
735. Los verbos activos pueden usarse y se usan á me

nudo como intransitivos, considerándose entonces la ac
ción como un mero estado; por ejemplo: DI que AMA, 
d e s e a  y t e m e , y por consiguiente p a d e c e . ( B e l l o ). 

73G. Admiten complemento i n d i r e c t o  ó d a t i v o  : 
1? Los verbos conocidamente transitivos que llevan 

acusativo de persona ó cora, y en tal caso se señala con el 
dativo el término adonde va á parar ó la persona en cuyo 
daño ó provecho redunda la acción ejercida sobre el acu
sativo; v. g.: Ilepa. tirdinero Á Los P O B R E S ;—Sumi
nistrar noticias AL g o b i e r n o ; —Deber una cantidad 
Á su  a m i g o . ( C u e r v o ).

2° Los verbos intransitivos, para señalar la persona 
á quien se refiere la acción, en el concepto ó idea general 
de daño ó provecho; v. g : Eso no gusta Á TODOS;—Su 
conducta desagrada Á. MUCHOS;— llovió Á LOS e s
t u d ia n t e s . (Cu e r v o ).

3? Los adjetivos que indican favor ó disfavor, utili
dad, conveniencia, etc.; pero al complemento formado coa 
á no puede sustituirse le ó les, sino cuando al adjetivo va 
con un verbo de los que ordinariamente admiten predica
do nominativo; por ejemplo: Á  TODOS L E S  su.
llegada; —Le  quedoÁ U d . agradecido; —A  LOS
p r e s o s  L E S  fu e  favorable la sentencia. (C u e r v o ).

737. Verbos hay que rigen ó pueden regir acusativo 
cuando se trata de cosas, pero requieren dativo si se habla 
de personas; por ejemplo: Adular LA S P A SIO N E S 
vu'go (acus);—Adular j.y s  Á l o s  p o d e r o s o s  (dat.); 

Obedecer UNA o r d e n  (acus.);— AL j e f e

(dat.); — Contradecir l a  v e r d a d  (acus); — 
c ir ía  Á ALGUNO vdat.) (C U E R V O ).

— 20'—
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§ III. Proposiciones transitivas según el comí

738. Por razón del complemento dmSe CÍTO la p ro-, 
posición transitiva se subdivide en oblicuá^refiéja y 
proca.

730. Proposición OBLICUA es aquélla en cfue el com
plemento directo es distinto del sujeto; v. g .: en Dios ha 
creado y conserva todas las cosas, el complemento “co
sas” es distinto del sujeto “Dios.”

740. Proposición KEFLEJAes aquélla en que el acusa
tivo es un pronombre que representa al sujeto, denotaudo 
que la acción no sale de él, sino que recae solye el mismo 
que la ejecuta; v. g . : en Tú  TE engañas, el pronombre 
te es acusativo y representa al sujeto

74:1. Proposición RECÍPROCA es aquélla en que siendo 
el sujeto dos ó más personas ó cosas, cada úna ejerce la 
acción sobre las ótras y la recibe de ellas; v. g.: Nos
otros nos M e a m o s ;—Oá acercasteis uno d — Juan
y Pedro SE aborrecen.

742. La proposición recíproca se expresa por medio de 
los acusativos reflejos ó mediante la preposición con, como 
en matarse, tratarSE, rerSE CON alguno. (CUERVO).

743. El sentido recíproco no sólo puede expresarse por 
medio de los acusativos reflejos, sino que aparece aun en 
la forma activa (transitiva ó intransitiva); v, g . : Acer
car ddos personas;—Alternan en el oficio;—Concuer-  
dan en tal opinión;— Los niños , pelean, etc.

744. Para distinguir la proposición refleja de la recí
proca, se añade á la primera la frase á , d sí
mismo, etc., y á la segunda, uno d otro, únos d otros, 
etc,, entre sí,mutuamente, recíprocamente; v. g.:

jRcfitja.— Ellos se aborrecen d sí mismos.
Recíproca.— Ellos se aborrecen unos d otros ó

tuamente.

A r tíc u lo  I I — PROPOSICIONES DE FORMA REFLEJA.

Í45. —Llámanse proposiciones de FORMA REFLEJA las 
que se construyen como las reflejas, esto es, con sujeto 
(si son regulares), iiuo de los casos complementarios 
nos, te, os, se, y verbo.

740. Hay varias proposiciones que siendo reflejas en la 
forma, no lo son en el sentido, porque en ellas no se ve 
claramente que el sujeto ejerza la acción y la reciba.
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747. Las proposiciones regulares, reílejas en la forma y
no en el sentido son de tres clases: , refle
jo-pasivas y neutro-reflejas.

§ I. Proposiciones cuasi reflejas.

748. Proposición Cü a si-REFLEJA se llama la que tie
ne forma refleja y sentido oblicuo.

749. La proposición cuasi-refleja está formada por ver
bos que indican sensaciones ó afectos producidos por uu 
objeto exterior, ó por verbos esencialmente reflejos, de to
da persona y número; v. g.; Yo me alegro; nosotros nos 
avergonzamos;  tú te atreves; ellos se dignan.

750. En esta clase de proposiciones el sujeto significa
seres animados, como Ellas se , ó que nos re
presentamos como tales; por ejemplo: Las olas se
san;— Los vientos se embravecen—El caso complemen

tario es acusativo.
751. Lo que caracteriza á las proposiciones cuasi-refle

jas es el podérseles agregar una expresión que indica la 
causa ó motivo de la sensación ó afecto; v. g : aco
bardan Á. V ISTA  d e l  p e l i g r o ; — espantamos D E  
l a  m u e r t e ; — Las olas a z o t a d a s  p o r  e l  v i e n t o
embravecieron, ( B e l l o  l

§11. Proposiciones reflejo -pasi neutro-reflejas.

752. Proposición r e fl e jo  PASIVA es la que tiene 
forma refleja y sentido pasivo.

753. Esta proposición se forma de verbos activos, y es
sólo de tercera persona de singular ó plural; v. g .: tic 
cultiva el campo;—se cultivan los , que equivale
á “el campo es cultivado,” etc.—El sujeto es recipiente ó 
pacieute, y el se, signo de pasiva.

754. La construcción reflejo-pasiva debe usarse cuan
do el sujeto es de objeto inan; v, g.: la
red;—tieadmira la elocuencia;— tie venden libros.

Si el sujeto es plural, claro está que el verbo también 
debe ponerse en plural; por tanto está mal dicho: “Se 
vende libros; se oye noticias; se mentiras.”

755. Cuando el sujeto es de persona, debe preferirse la
construcción pasiva ordinaria; v. g .: Los sabios son ad
mirados; porque “ los sabios se ” ó “se admira á
los sabios” son proposiciones de otra especie.

750. Llámase construcción pasiva ordinaria aquélla 
en que entra el verbo ser con el participio pasivo del ver-
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bo que se conjuga.

757. Proposición NEUTRO-REFLEJA se ¡lama la que 
es formada por verbos intransitivos ó neutros, y en la que 
el pronombre reflejo está en dativo, y contribuye á indicar 
espontaneidad ó gustosa aceptación, ó á variar algo el sen
tido del verbo, como Me voy á cana;— Te quedas sin am
paro;—Luis se ríe da t o d o ;— Nos estamos tranquilos; — 
Os morís de hambre,

§ I I I .  Señales para  conocer el complemento acusativo y el dativo.

758. Las señales por las cuales se puede conocer las 
más veces el complemento directo ó acusativo son:

1? El poder convertirse en sujeto de la construcción 
pasiva ordinaria ó de la reflejo-pasiva; v. g . : en Dios 
creó EL MUNDO, el complemento directo el mundo pasa 
á ser sujeto de la pasiva: E l mundo creado por 
Dios;— Deseo d esc a n sa r ; D escansar  es cosa desea
da por mí;—Las d istin c io n es  son apetecidas; Se ape
tecen las d ist in c io n e s .

2? El poder ser reproducido por un complementario 
acusativo; v. g .: E l Congreso dictó l e y e s  y la s pro
mulgó;—Dios puso al hombre en el paraíso para que 
LO cultivase y lo guardase.

759. Algunos verbos transitivos no se pvestan á la in 
versión pasiva con el verbo sepor ejemplo: E l jilgue
ro p u e d e  volar, no se convierte en E l volar ES p o d i
do por el jilguero; y sin embargo volar es complemento 
acusativo. Pero en la construcción reflejo-pasiva se dice 
muy bien po d e r se  volar, que es la pasiva d vo
lar; y además, dicho complemento se reproduce también 
por un complementario acusativo, así:
volar , pero se lo estorba la jaula.

7G0. Por el contrario, hay verbos que no construyéndo
se regularmente con acusativo, se prestan sin embargo á 
la inversión pasiva por medio del auxiliar ser. Así, la 
proposición: La sentencia f u e  a pe l a d a  por el reo) no 
puede hacerse activa diciendo: E l reo apeló la ,
sino DE la sentencia. De aquí se deduce que la inver
sión pasiva no es una señal inequívoca de acusativo.

7GL. El complemento indirecto ó dativo se conoce en 
que pueden ocupar su lugar los casos complementarios lc} 
les y no /o, los. Así en este ejemplo:

Templa al sediento la sed,
Y en Dios hallarás merced. (Ma r t . d e  LA R osa).
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el complemento indirecto al sediento puede sustituirse 
con le, templa le , y no cou lo; en.plural se diría
l e s  á los sedientos.

702. Como los complementarios acusativo y dativo tic-* 
nen una misma forma eu varios casos, nos, se,
para distinguir al piimero del segundo, cuando puede repro
ducirse por lo, los, cambiando de género y persona, si es ne
cesario, será acusativo; si por le, ó les será dativo. Por 
ejemplo, en Á  M Í M E buscan, me es acusativo, porque 
poniéndolo en 3" persoua de plural se dirá los buscan.— 
Á  M Í M E dan dinero, me es dat.ro, porque poniéndolo eu 
o1! persona se dirá l e  ó l e s  , y no lo ó los dan.

A r tíc u lo  m ,—PROPOSICIONES IRREGULARES.

7G3. Proposición ir r e g u l a r  ó anómala es la que 
carece de sujeto gramatical, sin que pueda suplírsele fácil
mente; v. g.: Llueve dcántaros;— hubo fiestas;—en los 
cafés se miente mucho.

764. La proposición irregular se subdivide en •
va,intransitiva y reflejo-pasivo impe

765. Proposición irregular transitiva se llama la que 
es formada:

I? Por verbos impersonales ó un i persona les con acu
sativo oblicuo; v. g .: Llueve piedras;—habrá guerras; 
— hace algunos días que vino;—hizo grandes calores en 
agosto.

2? Por cualquier verbo transitivo en 3" persona do 
plural, sin sujeto y con acusativo oblicuo; v. g .: Dicen 
que ha llegado el correo; anime an el incendio del buque.

No se crea qne aquí se calla un sujeto plural, por ejemplo abjnuos: 
pues se habla así aunque sea uua sola la persona que ó anuncia.

766. Proposición irregular intransitiva se llama la que 
es formada:

1? Por verbos impersonales ó unipersonales sin acu
sativo; v. g : Llueve; nieva; truena; es tarde; está nu
blado; pésame de su desgracia.

2? Por verbos en 3‘! persona de plural, sin sujeto ni 
acusativo; v. g.: cantan en la casa vecina; — riñen con 
furor.

767. Proposición irregular reflejo-pasivo-impersonal 
se llama la que tiene forma refleja y sentido ¡asivo im
personal.

76S, Las proposiciones reflejo-pasivo-impersonales so 
construyen con el reflejo se, signo de impersonalidad, y
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un verbo en 3* persona de singular, en las formas si
guientes:

1? Un verbo sin acusativo; v. g.: , se
la, se cania.

2? Un verbo transitivo acompañado de un comple
mento significativo del objeto animado que recibe la ac
ción, ó de una proposición entera; v. g .: se ama d 
Dios;—se. alaba d los buenos;— se enseña d bailar d los 
caballos.

Nota.—P onemos aquí reunidos algunos ejemplos para que so com
prenda mejor la diferencia que hay entro las proposiciones que vamos 
explicando. A sí: Se admira la sabiduría, equivale Jjx es
admirada (propos. reflejo-pasiva).—Se admiran los sabios “ á sí mis
mos” (refleja).. . .  “ m utuam ente” (recíproca)___*‘del poder de Dios”
(cuasi-reíleja) — Se adm ira á los sabios (reflejo-pasivo-impersonal).
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CUADRO D E  LAS PR O PO SIC IO N E S C O N SID ER A D A S CON R E S P E C T O  A LOS E L E M E N T O S

D E  Q U E  CONSTAN.

EN RAZÓN DEL 
SUJETO.

EN RAZÓN DEL 
VERBO.

SEGUN EL 
COMPL. DIRECTO. EJEMPLO^.

( oblicuas.— Amo Á Dios.—Luis compró libros
reflejas.—Dios so ama.— Saúl so mató, 

recíprocas.—El Padro y ol Hijo so aman eternamente. 
intransitivas....................................... Dios am a.-Él es todopoderoso.-Gil viene.-Juan es recompensado.

transitivas...................................... Llueve piedras.—Hubo toros.—Hacen ruido.
intransitivas........... ......................... Nieva.—Ventea.—Es tarde.—Cantan con primor.

Verbos que admiten complemento acusativo ó dativo.

--------------------------------------------------------------- PROPOSICIONES DE FORMA REFLEJA.------------------------------------------

IIP cuasi-rcfl<jas.................................Mo quejo.—Te espantaste.—Blas so cstromece.
2P reflejo-pasivas................................So cosecha trigo.—So abren las tiendas.

8? n e u t r o - r e j l  jas.Me caigo.—Os dormís.—Julio se va triste.
2P I r r e g u l a r e s .—4P rfflejo-pasivo-impersonales........Aquí so vive bion.—So castiga á los delincuentes.

Señales para conocer el complemento acusativo y el dativo.

1P R e g u l a r e s  

2 p I r r e g u l a r e s toC5
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C A P I T U L O  IV.

UNIÓN ó  ENLACE MUTUO DE LAS PROPOSICIONES.

7G9. La proposición puede formar sentido completo por 
sí sola ó unida con ótra ú ótras.

770. La proposición que por sí sola forma sentido se lla
ma in d e p e n d ie n t e ; v. g.: • á

771. Dos ó más proposiciones que juntas completan el
sentido, se combinan y enlazan únas con ótras de dos ma
neras: por coordinación y por .

772. Proposición COORDINADA es la que se pone al la
do de ótra sin establecer ninguna dependencia entre ellas; 
v. g.: iQué no vence el trabajofDoma el ablan
da, el bronce, reduce á sutiles hojas el y labra la
constancia de un diamante (Sa a v e d r a )

Las proposiciones coordinadas pueden considerarse co - 
mo independientes.

773. Proposición SUBORDINADA es la que sirve para 
completar ó adicionar á otra proposición.

771. Se llama su b o r d in a n t e  ó p r in c ip a l  la pro
posición completada por la subordinada, porque tiene á és
ta bajo su dependencia; v. g .: “Yo amo á Dios, que me 
ha sacado de la nada,” la 1" es subordinante, y la 2“ su
bordinada.

775. La proposición subordinada es ó -
soria.

§ I. Proposiciones completivas.

770. Es com pletiva  la proposición subordinada cuan
do hace veces de sujeto ó de complemento.

777. Las completivas son de cuatro clases: sujetivas, 
directas, indirectas ó circunstanc.

778. S u je t iv a s  son las que hacen veces de sujeto, 
como: Es necesario que aprendas; en donde que apren
das es sujeto del verbo es, siendo subordinante la propo
sición es necesarios

779. D ir ec ta s  se llaman las que hacen veces de com
plemento directo; v. g.: No quiero que pierdas el tiempo; 
en donde la 2? proposición es complemento directo de 
quiero.

780. In d ir ec ta s  son las que hacen veces de comple
mento indirecto; v. g.: Dios dará la gloria Á los que  
l e  SIRVAN f ie l m e n t e ;— E l maestro adjudicó el e-
mio Á QUIEN LO MERECIÓ.Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



7S1. Circunstanciales son las que ejercen el oficio 
de complemento circunstancial, como: Habló d e  que  
LE HABÍAN QUITADO LA PROPIEDAD}— Contento
CON QUE ME DES LA MITAD.

tlLa virtud no teme la luz¡antes desea venir d clla} 
po rq ue  es hija de ella}y criada para resplandecer y
ser vista? (F. L. d e  Leó n),

782. Las sujetivas y las directas van precedidas del 
anunciativo que; en las circuns, al anunciativo 
le rige una preposición, ó son acarreadas por un adverbio 
relativo; las indirectas principian por un relativo regido 
de la preposición á.

§ II. Proposiciones accesorias.

783. Es ACCESORIA ó ADJETIVA la proposición subor
dinada, si ocupa el lugar de un explicativo ó de un espe
cificativo.

784. Hay, pues, dos clases de proposiciones accesorias: 
*'las explicativas y las especificativa, y  ambas clases van
ligadas á otras proposiciones por medio do relativos.

• 78G. E xplicativas ó incidentes son aquéllas que
sirven para dar una razón ó explicación del sentido de la 
proposición subordinante; así en: uiQuécosa más hones
ta que la virtud, QUÉ ES LA RAÍZ Y FUENTE DE TODA 
h o n e st id a d ?” (Gr a n a d a ), la última proposición es 
accesoria explicativa.

Eu la cláusula: Los niños, que estaban con sueño, se acostaron, 
la subordinada que estaban con sueño, pronunciada entro dos pausas 
y escrita entre dos comas, es explicativa, porque equivale á “Los niños, 
puesto que, ó pop.que estaban con sueño, se y so afirma
esto último do todos.

787. E specificativas son las que sirven para limi
tar ó fijar los términos de la significación del antecedente; 
así, en: uDe los cinco grandes ríos americanos que d e 
sembocan e n  EL mar A tlántico , el más caudaloso 
y de más dilatado curso es el ” (B e l l o ), la
proposición que desembocan en el mar Atlántico es espe
cificativa.

En la clausula: Los niños que estaban con sueño se acostaron, 
la proposición que estaban con sueño, pronunciada sin pausas y escri
ta sin comas, es especificativa, pues por medio do olla so determinan ó 

1 especifican ciertos niños, entro los demás, á saber, tos que estaban con 
sueño, para afirmar do éstos y no do los ótros, que se acostaron.

788. Una misma proposición puede ser subordinante 
con respecto á úna, y subordinada con respecto á ótra; 
v. g.: en l'E l hombre QUE CUMPLE LOS DEBERES que 
Dios le ha impuesto, es fe liz?  La 2a proposición “que
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cumple los deberes” es accesoria especificativa de la I a, y 
subordinante con respecto á la 3“

CUADRO D E  DAS P R O PO SIC IO N E S SEG U N  SU UNION

Ó E N L A C E  M UTUO.

1? INDEPENDIENTES
/ solas...................................Nací en Lima.—Vi

vo en Paría.
coordinadas......................Dios nos crió y nos

conserva.
29 subordinantes.................................................Si quieres salvarte,

cumple los m an
damientos.

sujetivas........Conviene que te ins-
. fruyas, 

dOrdenó que vinie
ran al pinito.

indirectas...... Da consuelo al que
llora.

circunstancial Pensemos en que 
hemos de morir, 

explicativas. . .  El mundo en que es
tamos, es un des- 

'-  tierro.
especificativas El niño que estu

dia, aprovecha.

completivas

o? subordinadas/

accesorias

Nota I .—Fácilmcnto so ontiondo quo una misma proposición puedo 
corresponder á varias clases, según como se considero; así, una pro
posición irregular, por ojemplo, puede ser 6, la vez simple, ,
independiente ó subordinada.

I I .—Con el fin do simplificar lo más posiblo el análisis omitimos otras 
subdivisiones do las proposiciones, por no ser do utilidad real para los 
niños.

C A P I T U L O  V.

PROPOSICIONES CONSIDERADAS EN ATENCIÓN Á LA IDEA QUE
EXPRESAN.

4
789. En atención á la idea que expresan, las proposi

ciones se dividen en negativas, distributi
vas y absolutas.

A r tíc u lo  I .—PROPOSICIONES NEGATIVAS.

790. Proposiciones n eg a tiv a s  son aquellas en que se 
indica que e) atiibuto no conviene al sujeto, ó que no de
be hacerse ó decirse lo expresado por el verbo; v. g.: La  
pobreza no es vicio.

791. Por regla general, la proposición negativa se cons
truye con el adverbio no, el cual ha de ir inmediatamente

■ antes del verbo; por ejemplo:
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Quien cuida al ave eu el nido 
No abandona al desvalido.

(Maut. de  la Rosa).
No desprecies los consejos 

De los sabios y los viejos. (El mismo).
792. Entre el adverbio negativo y el verbo pueden in- 

tervenir sólo los pronombres afijos; v. g.:
Si del riesgo no alejas,
En vano luego te quejas. (E l  mismo).

793. El adverbio no se sobrentiende cuando precede al 
verbo alguna de las palabras ó frases de que nos servimos 
para corroborar ó dar más fuerza á la negación; así, en vez 
de: No le he visto EN Mi vida, puede decirse: en MI 
yida  le he visto.

794. Ciertas palabras originalmente positivas, como
nada (  nacida, sobrentendiendo co sa n a d ie  , so
brentendiendo hombre), jamás (ya m á s á fuerza de em
plearse par hacer más expresiva la negación, llevan en
vuelto el no cuando preceden al verbo, y no admiten por 
tanto que entonces se les junte este adverbio; v. g.: NO 
tengo NADA; nada tengo)— no ha venido nadie; na

die  ha venido;—no le veré jamás; jamás le .
Así, no puede decirse: nada no , etc., ni mucho 

menos; NADA tengo NO.
795. Tampoco puede juntarse la partícula no á las pala

bras que siempre han sido negativas, como -
xa) tampoco, ni antes ni después del verbo. Así, no debe
decirse: ninguno NO sabe la , sino: ninguno
sabe la lección, ó no sabe ninguno la lección) etc., etc.

79G. Con la preposición sin y la conjunción ni, que son 
palabras negativas, pueden juntarse otras palabras negati
vas, ó combinarse las dos entre sí, y entonces resultan dos 
negaciones consecutivas que tienen el valor de una sola; 
v. g.: Vino sin nada; sin Nadie se ; sin nin
gún motivo;—N i menos, ni , ni , ni ninguno, 
ni nunca, ni tampoco;— No vayas sin , Ni sin es
tar prevenido.

797. También puede suceder que tres ó cuatro negacio
nes equivalen á una sola; por ejemplo: NO le ofendí JA
MÁS en NADA,* NO pide NUNCA NADA á NADIE.

79S, Es regla general de nuestra sintaxis que dos nega
ciones no afirman, colocada la úna antes del verbo, y la 
ótra después, como en:
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No hay nada que á Dios resista,
Ni que se escomía á su vista, (MaRT. DE LA ROSA).

799. Á esta regla hace excepción la preposición pre
cedida de n o , pues entonces ambas palabras equivalen á

con; v. g.: S i r v i ó . no sin gl, e/t /a ;—
No /o dijo sin m i s t e r i o ;lo cual equivale á decir: Sirvió 
CON gloria; lo dijo CON misterio. (Acad).

SOI). Los negativos de origen positivo se emplean á ve
ces en su significado positivo; v. g.: iGree Cid. n a d ie  
sea capaz de persuadirle^, esto es alguien;— Yo no espe
ro que se logre n a d a , esto es, algo.

801. Cuando ocurren en una proposición dos sustantivos, 
dos adjetivos, dos verbos ó dos adverbios, sobre que recae 
la fuerza negativa, debe unirlos la conjunción no la y; 
así: No era joven n i muy viejo;— EL pobre niño quedó 
sin padre n i madre.

A r tíc u lo  I I .— PROPOSICIONES INTERROGATIVAS.

802. Proposiciones interrogativas son las que. sirven 
para preguntar.

803. Las proposiciones interrogativas, ó simplemente 
interrogaciones, son de dos clases: directas ó indirectas.

. i ' ' » - * *
§ I. Interrogación directa.

804. La interrogación es DIRECTA cuando dirigimos á 
otros, ó á nosotros mismos, una pregunta que presupone 
respuesta; v. g.: iQué quieres* — te

805. La proposición interrogativa directa no forma par
te de otra proposición como sujeto, complemento ó termi
no, por 6er independiente, y lleva en lo escrito el signo de 
interrogación (¿ f,; v. g.: iH cuándo , 
rezosoI

80G. En las interrogaciones directas se pregunta por 
medio de pronombres ó adverbios interrogativos, ó sin ellos, 
indicando la pregunta, en este caso, sólo por el giro y la 
modulación de la voz; v. g.: ¿qué  lia —
quién buscas/—¿dónde v— ¿Será posible que te 
descuides de tus deberesf

807. Hacemos uso de la interrogación directa:
1? Para informarnos de ío que ignoramos, como en: 

¿Qué hora esf— ¿Quién l l a m a t  
2? Ó para expresar ignorancia ó duda; v .g.: le

habrpn dicho?
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3? (3 para negar implícitamente lo mismo que pare

cemos preguntar; v. g.: ¿Qué me ha quedado?—¿Quién 
imaginara?— ¿'.'orno podía ser?

808. En esto último caso, qué significa nada; , 
nadie; cómo, de ningún modo; dónde) en ninguna par
te; cuándo, jameí,9, etc., etc.

800. Kespecto de la construcción de las interrogaciones 
directas, observaremos lo siguiente:

1? Eu los tiempos compuestos do los verbos, ó en la 
voz pasiva, se coloca el sujeto antes ó después del partici
pio, y nunca antes del auxiliar; v. g.: ¿Habéis VOSOTROS 
estudiado la lección? ó ¿habéis estudiado vosotros la 
lección?— ¿Fue saqueda la ciudad? ó ¿Fue la ciu
dad saquedal

2? En las tres personas de singular y 3ft de plural del 
antepresente de indicativo, se pone el sujeto solamente des
pués del participio; por ejemplo: YO?—¡Has
dado tú la lección í etc., y no ¡He YO jugado!— Has TÚ 
dado la lección?

3? Si la pregunta lleva negación, va ésta antes del 
verbo, y aun del auxiliar, cuando lo hay: ¿ es que 
Lilis no canta?—¿no lo ha dicho él hace poco!

§ II. Interrogación indirecta.

810. La interrogación es indirecta cuando manifesta
mos duda ó ignorancia de alguna cosa, sin dirigirnos á na
die para que nos responda; v. g.: No sabemos QUÉ pa 
sajeros HAN LLEGADO.

811. La proposición interrogativa indirecta va siempre 
subordinada á otra proposición, de la que es sujeto, térmi
no ó complemento; y no se señala en lo escrito con el sig
no de interrogación, sino sólo con el acento del pronombre 
ó del adverbio; así, en: QUÉ NOTICIAS náYA TRAÍDO EL 
CORREO es hasta ahora un ; la proposición inte
rrogativa indirecta es completiva sujetiva, porque sirve 
de sujeto al verbo es.

Ignoro cuáles son su s intenciones; la proposi
ción interrogativa indirecta es completiva directa, porque 
es complemento directo del verbo ignoro.

Deseamos saber hasta dónde llegó la crecien
te; la proposición interrogativa indirecta es COMPLETI
VA circunstancial de saber y término de la preposi
ción hasta.

812. La proposición interrogativa indirecta pide un pro
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nombre ó un adverbio interrogativo al principio, como en: 
Q u iero  s a b e r  qué dicen;— Pregu  cuándo VEN-. 
DRÍA. L U IS .

813. La proposición admirativa ó exclamatoria es la 
misma interrogativa, con distinta entonación, y así, lo que 
de ésta se lia dicho, debe entenderse también de aquélla; 
sólo que cuando la admiración es directa lleva en lo escri
to el signo de admiración f¡ !) y no el de interrogación; y. 
g.: / qué e n c a n to s  tie n e  e l n iñ o  c a n d o r o s o !—/ cuán a m a -  
b le  es la  in o c e n c ia !

A r tíc u lo  I I I — CLÁUSULAS DISTRIBUTIVAS.

814. Llámanse cláusulas d is t r ib u t iv a s , a l t e r n a 
t iv a s  ó ENUMERATIVAS aquéllas en que se contraponen 
ó comparan acciones distribuidas entre varios agentes, lu
gares, tiempos; ó se presentan varias suposiciones que re-, 
cíprocamente se excluyen; ó se enumeran las varias fa
ses de un hecho.

815. Las suposiciones alternativas se indican por una
conjunción disyuntiva, como ó, ora, i/cr, 6 por un ver
bo en el modo optativo; v, g.; N o  p u d ie r o n  c u r a r le  lo s  
m édicos, 6  p o r q u e  f u e r o n  l la m a d o s  , ó  p o r q u e  n o  co 

n o c ie ro n  la  enfermedad. (Be l l o ); lo que suele variarse
diciendo: ^ A p o r q u e  fueron_^ A p o r q u e n o  co n o c ie 
r o n ___  Pueden también combinarse ambos medios: Ó
SEA p o r q u e  f u e r o n  . . .  ó  sea  p o r q u e  n o  c o n o c ie r o n . . .

81G. Las enumeraciones y distribuciones se expresan 
por medio de los adjetivos ó pronombres indefinidos 
otro, ó por medio de varias palabras ó frases que pueden 

hacer este oficio; por ejemplo; unos , ótros
b a ila b a n ;— pa r t e  v e n ía n  a r m a d o s  d e  , p a r t e  d e

p a l o s  y  piedras,
817. También se (mplean en las enumeraciones y dis

tribuciones varias palabras demostrativas ó interrogativas, 
como en: éste la  to c a  (la rosa), aquél la  , EL otro 
la  d esh o ja  (Cer va ntes);—quién a c o n se ja  la  
d a ;  quién m o r ir  p e le a n d o . (Acad.)

A r tíc u lo  IV  — CLÁUSULAS ABSOLUTAS.

S18 Llámanse cláusulas absolutas las que constan de un 
sustantivo al que generalmente se refiere la acción de un 
gerundio expreso ó tácito, y que no tienen conexión grama
tical con el resto de la sentencia; v. g.: ARANDO UN LA
BRADOR, e n c o n tró  u n  te ju e lo  d e  o ro . (A c a d .)
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819. Guando está callado td gerundio, puede suplirse 

s i e n d o , estando, t e n i e n d o , l le v a n d o  ú otro semejante.
820. Las cláusulas absolutas corresponden á lo que so

llama a b la t iv o  a b so lu to , en gramática latina, y hacen el 
oficio de completivas circunstanciales; v. g.: E m p r e n d í  la  
m a r c h a , lle v a n d o  m is com pañeros lo  y
ARREGLADOS MIS NEGOCIOS.

En esta sentencia hay dos cláusulas absolutas: la úna 
es l le v a n d o  m is  c o m p a ñ e ro s  lo  n e c e sa r io ; la otra, a r r e 
g la d o s  m is  n egocios. En la 1? el sustantivo es 
r o s , y el gerundio á que sirve de sujeto, ; en la
2a el sustantivo es n eg o cio s, y  se sobrentiende el gerundio 
e s ta n d o  ó q u e d a n d o , á que se refiere dicho sustantivo. .

821. Puede suplirse el gerundio de las cláusulas abso
lutas cuando entra en ellas un participio adjetivo, un sim
ple adjetivo, un complemento, y á veces un adverbio.

Eu la 2a cláusula del ejemplo anterior se calla el gerun
dio, por entrar en ella el participio adjetivo a r r e g la d o s .

En este otro ejemplo: P r o c u r a , h ijo  a n d a r  p r e v e 
n id o  d e  co n tin u o , e l  a lm a  p u r a  ¿  inocente , l a  d e 
voción  A MARÍA y  LOS PERVERSOS LEJOS DE TÍ.

Van con el gerundio tácito m a n te n ie n d o , los adjetivos 
p u r a  é in o cen te , el complemento d  y  el adverbio
le jo s .

823. Cállase á veces el sustantivo en las cláusulas ab
solutas por hallarse a corta distancia; v. g.: S e  t r a tó  d e  
a m o b la r  e l p a la c io ,  y  am oblado , se  tr a s la d a r o n  á  é l  
lo s  tr ib u n a le s . (B e llo ).
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CUADRO D E  LAS P R O PO SIC IO N E S SEG U N LA ID E A
Q U E  E X P R E S A N .

_ — 35—
PR

O
PO

SI
C

IÓ
N

N
E

G
A

T
IV

A

Definición.
Cómo so construye.
Cuándo se sobrentiendo el no.
Palabras que no admiteu este adverbio. 
Combinaciones do dos ó más palabras negativas. 
Cuándo no afirman dos negaciones. -  Excepción. 
Palabras negativas usadascom o positivas.
Uso de la conjunción n i.

PR
O

PO
SI

C
IÓ

N
IN

T
E

R
R

O
G

A
T

IV
A

[ Definición.
/ Definición.
1 No dopeudo do ófcra; signo que lleva.

\ D irecta < Con qué palabras so pregunta. :
; 1 Uso (le la interrogación dirocta.
\ ' Observaciones.
1 Definición.
' Indirecta ] Va subordinada á ó tra ; signo que lleva.

( Palabras con que principia.
1 Admirativa ó exclamatoria.

C
L

Á
U

SU
L

A
D

IS
T

R
IB

U
T

IV
A 1 Definición.

. . « v
\ Cómo se indican las suposiciones alternativas.

I CóniQ so expresan las enumeraciones y distribuciones. 

> Palabras dem ostrativas ó interrogativas.

C
L

Á
U

SU
L

A
A

B
SO

L
U

T
A r Definición.

| Gerundios quo pueden suplirse.
Á quó correspondo, y qué oficio hace. 
Cuándo puede suplirse el gerundio, 

k Cállase a veces el sustantivo.

C A P I T U L O  VI.

DEL ANÁLISIS LÓGICO Y DEL SINTÁCTICO.

823. El análisis LÓGICO consists en el examen de la 
naturaleza de las proposiciones, consideradas atención 
al pensamiento, de las relaciones que tienen entre sí, y de 
los elementos de que constan.

824. El análisis SINTÁCTICO consiste en el examen de 
la estructura de la oración, según sus elementos
cales, para descubrir las reglas de concordancia, régimen 
y construcción que se aplican en ella.
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825. Para analizar lógicamente una cláusula se debe:

1? Averiguar de cuántas proposiciones consta, según
el número de verbos expresos ó suplidos que tenga en un 
modo personal,

Sa pueden separar con una raya vertical unas proposiciones deótras, 
numerándolas por su ordou, y repitiendo el número en las partes inte
rrumpidas do una misma proposición. »

2? Expresar la especie de cada proposición según su 
forma ó la unión con las demás.

3? Colocar en orden natural los términos de cada úna, 
si no lo estuvieren, y descomponerla en sus dos elementos 
esenciales sujeto y atributo.

4? Analizarlos separadamente, indicando su especie, 
la palabra principal que lo forma, y los modificativos que 
tuviere,

826. Para analizar sintácticamente una cláusula:
I o Se averigua también de cuántas proposiciones 

consta, y se descompone cada úna en los dos elementos 
esenciales sujeto y atributo.

2? Se indica la especie de cada úna considerada se
gún sus elementos gramaticales.

3? Se ve qué figuras de construcción se cometen en 
ellas ó en sus partes.

4? Se expresan las frases sustantivas, adjetivas, ver
bales ó adverbiales que ocurran.

5? Se enumeran las relaciones de concordancia ó de 
régimen que tienen las palabras.

MODELO DE LOS ANÁLISIS LÓGICO Y SINTÁCTICO.

1 P asáronse las dores del , |
2 E l otoño pasó con sus , |
3 P asó el invierno con sus nieves cano: |
4 Las hojas j 5 que en ¡as altas selvas VIMOS |
4 Cayeron : | 6 y nosotros á porfía

E n nuestro engaño inmóviles vivimos.
(F e r n á n d e z  d e  A n d r a d a ).

ANÁLISIS LÓGICO.

En esta cláusula hay G proposiciones:

I a prop. independiente 
coord. con la 2a, 3a, 

4a y 6“

Suj.— Las flores, simp. complexo 
( del verano, coinpl. determ.J 

Atrib.—Lasaron, simp. complexo 
■ (se, compl. directo) %
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2a prop. independiente/Suj.— simp., incompl. 
coord, con la 1% 3?, j Atrib.— , simpl. comp),

4a y Ga ( su racimos comp, circuns.j

3? prop, independiente 
coord, con la 1?, 2?, 

4“ y 6?

Suj.— E l invierno, simpl. compì.
(cano explicativo).

Atrib.— Pasó, simpl. compì, (con 
sus nieves, compì, circuns.,)

4? prop. subordinante, (Suj.— Las , simple compl.
coord. con la I 1}, 2?, j (modificado por la 5“ prop.) 

3“ y Ga (Atrib.— , simpl. incompl.

! Sujeto— Nossobrentendido, 
simple incompl.

Atrib. — Vimos, simple compl. 
( que, compl. dir.; en ¡as altas 
selvas, compl. circunstancial J.G? prop, independiente 

coordinada con la 1“. 
2“, 3" y 4a

Suj. —Nosotros, simpl, incompl.
Atrib.— Vivimos, simple compl.

(inmóviles,ipredic. sujet; d 
porfía, modo adverbial; en 
nuestro engaño, complemento 
circunstancial).

ANÁ LISIO SINTÁCTICO DE LA MISMA CLÁUSULA.

I a Prop.—Regal., transit. refi.—Se comete hipérba
ton en la colocación del verbo.—“Las flores del verano,” 
frase sust. que forma el sujeto;—palabra princip. el sust. 
“ flores,” modificado por el compl. deter. “del verano;”— 
el suj. rige al verbo “pasaron,” y éste concierta con aquél 
en 3a pers. de plural. “ Se pasaron,” frase verbal, que 
forma el atributo:—palabra principal, el verbo “pasaron,” , 
modificado por el complementario acusativo “se.”

2a Prop,—Regul. intrans.—Sus términos están en 
orden regular. (Analícese lo demás siguiendo el método 
de la I a prospos.)

3« Prop.—Regul. intrans.—Se comete hipérbaton 
en la colocación del sujeto “el invierno,” y de su explicati
vo el adjetivo “cano;” etc., etc.

4a Prop.—Regul. intrans,—Sus términos están en 
orden regular; etc., etc.

5a Prop.—Regul. trans. oblicua.—Se comete elipsis 
del sujeto “nosotros,” é hipérbaton en la colocación del
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complemento “que” directo, regido del verbo “ vimos” y 
concuerda con su antecedente “hojas” en 3" pers. de fem. 
plur., y además, hipérb. del compì, ci rei ni s. “ en las altas 
selvas” regido del mismo verbo “ vimos,”—este compì, es 
una frase sustant. compuesta del sust. “selvas” que rige 
al adj. “altas,” concordando ambas palabras en fem. plur.

0? Prop.—Kegul. intrans.—Se comete hipérbaton 
en la colocación del verbo “ vivimos,” y de los complemen
tos. (Analícese lo demás, como en la I a propos.)

SINTAXIS PARTICULAR. .
C A P Í T U L O  P R I M E R O .

DEL ARTÍCULO.

§ I .— Colocación del Artículo definido.

827. El artículo precede siempre A sustantivos ó frases 
sustantivas; v. g.: El  hijo' El  de la .

828. Entre el artículo y el sustantivo, ó infinitivo sus
tantivado, median á veces adjetivos ó frases adjetivas, y 
por consiguiente complementos que tengan la fuerza de 
adjetivos; v. g.: La blanca nie— L a. siempre verde ra
ma de olivo;—LA nunca bien alabada hermosura de 
P íos;— La  tan peligrosa negra honrilla; —E l 

par  manco de Lepanto;—D el dormir y del
cho velar se le secó el cerebro. (Acad).

820. El adjetivo todo y los títulos de dignidad suelen 
preceder al artículo; por ejemplo: todas LAS
son olorosas;— Su Majestad la Reina de España; — 
Su  E xcelencia el Embajador de Inglaterra;—aun
que el uso correcto con los títulos de dignidad es antepo
nerles el artículo: La Majestad de la Reina 
—El Excelentísimo Señor Embajador.

§ II. — Uso del Artículo definido con los sustantivos
apelativos.

830. El artículo debe construirse con sustantivo expreso, 
ó si éste va sobrentedido, se le ha de poner alguna modifi
cación especificativa; v. g:

Quien cierra al pobre la ,
La del cielo no halla abierta, 

i ( M a r t . d e  l a  R o s a ) .
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Al <k*cir la puerta, el sustantivo está expreso; en al po
bre, se entiende hombre; la del cielo, se entiende puerta, 
modificado por el complemento determinativo del ,

831. Por regla general, los sustantivos apelativos lle
van el artículo definido tomados en sentido determinado, 
esto es, cuando señalan un genero, una especie ó un indivi
duo (1); v. g.: Los animales domésticos;—los siete sa
bios de Grecia; —la ciudad de Roma;—el  hombre es el  
rey de la creación. Pero no siempre es así: Lía estado 
en PALACIO/-—No ha vuelto d CASA, son frases corrien
tes, en que palacio y casa designan cosas determinadas.

S32. No se usa el artículo definido cuando el sustanti
vóse toma en sentido indeterminado; v. g : Toma - 
jo de1 hombre sabio;—agua de río;—pescado de mar; — 
busco criados.

833. Varias frases tienen sencido enteramente distinto, 
según que llevan ó no el artículo definido; v. g.:

Un palacio de príncipe, designa cualquier edificio ele
gante, digno de un príncipe; EL del  , de
nota úno determinado que pertenece á tal príncipe.

834. Hemos visto ya que á los sustantivos femeninos 
que empiezan con la vocal á acentuada, precedida ó no do 
h, se les antepone el artículo el y  no v. g.: EL A g u a , 
EL J lA m b rc .

835. Con los adjetivos en terminación femenina se usa 
siempre la y  no e l, aunque comiencen por a  acentuada, 
precedida ó no de h ;  v . g.: la A n c h a  te la ;  LA A r d u a  e m 
p r e s a ;  LA Tí& bil d ir e c to r a ;  LA Tí A r ta  t r o je ;

Y esto aun en el caso de estar sustantivados los adjeti
vos: v. g.: É l  v iv e  en  la  o a sa  b a ja , y  y o  la A lta .  
(Cuervo).

830. Concurriendo la preposición ó con el artículo 
el,, se forma de las dos dicciones una sola; v. g.: AL r ío ,  
AL a g u a , del r ío , del a g u a .

837. Acostúmbrase separar la preposición del artículo, 
cuando éste forma parte de una denominación ó apellido 
que se menciona como tal, ó del título de una obra, perió- 1

(1) Individuo cs cualquier ser considerado aisladamente, distin
guiéndolo de los demás de su especie v. g . : Este hom bre, el hombre que 
viene, v todos los nombres propios— Especie es la reunión de todos los 
seres de una misma clase, que tienen caracteres ó propiedades comu
nes átodos, como hombre, que comprende á toáoslos ; -
tío que comprende todos l«>s oaballos.— Género es el conjunto de di
ferentes especies, que tienen igualmente caracteres comunes, como ani~ 
mal, que comprende todas las especies de seres sensibles y animados.
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dico, etc.;, v. g.: Rodrigo Diaz de Vicar es generalmen
te conocido con él sobrenombre de E l (BellcD;—
Rocas comedias de Calderón aventajan Á El postrer due
lo de España (El mismo);—La noticia se lia tomado de 
El Nacional.

838. Es práctica común hoy disolver la contracción al 
cuando el nombre siguiente principia por esta sílaba:
EL a l m a , A  EL alcance, para evitar la cacofonía al tam
bién parece ya costumbre autorizada hacer lo mismo con 
del, cuando lia de seguirle otro decir de el del; v. g.:

De este parecer no estoy tan seguro como de el del 
Consejo reunido. (Quintana citado por Cuervo.)

\  III .— Uso del Artículo definido con los sustantivos propios.

NOMBRES PROPIOS DE PERSONAS.

839. Los nombres propios de personas, y en general de
seres animados, no admiten de ordinario el artículo defini
do; v. g.: A l e j a n d r o , C é s a r , y esto
aunque les precedan títulos, como San, don, doña;
v. g.: San P e d r o , Santo TomáDon , Doña De
vengúela.

810. Si el nombre propio va precedido de los títulos 
ñ o r , señora, ó de cualquier calificativo ó modificativo, lle
va artículo; v. g: el señor Andr la señora 
Avellaneda, el  emperador Guillermo, la impía Je

zabel, EL TRAIDOR Judas, LA GUERRERA Esparta, LA 
ambiciosa Roma.

811. También llevan artículo los nombres propios segui
dos de un complemento explicativo ó especificativo; v. g.: 
EL Dios de los ejércitos; —el  Moisés de hebreos fu e
legislador muela más notable que el Licurgo de los es
partanos y el Solón de los atenienses. *

812. Los epítetos y apodos que se usan como distintivos 
y característicos de ciertas personas, á cuyo nombre pro
pio se posponen, requieren el artículo; v. g.: Carlos EL te
merario, Alfonso EL sabio, Isabel LA Católica; bien que 
el uso tiene establecido lo contrario en Magno y A l
berto Magno, Ludovico Pío.
r ff

NOMRES PROPIOS OEOORÁ PICOS Y ÓTROS.
- #
* 813. En general, los nombres propios de naciones ó paí
ses de alguna extensión pueden usarse con artículo ó sin 
él, al paso que los de ciudades, villas, aldeas lo rehúsan;
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pero las excepciones son numerosas, 

nezucla, Chile,no lo admiten, ^  V* xo  N
844. Tampoco admiten artículo definido fos tí^mbpes 

naciones ó países que tienen capitales homónimas, c^pi
Méjico, Murcia. Al contrario .hay ciertos n^pukes^0 

naciones, países, ciudades y aldeas, que ordin' 
lo llevan, como EL Japón, el , EL 
ro, la Habana, EL Callao, LA Guaira.

845. Los nombres propios de mares, ríos y lagos, )\Ios
de montes llevan de ordinario el artículo: El ,
EL Amazonas, el  Ontario, EL . Los que
son de suyo adjetivos, y los nombres plurales de cordille
ras no lo dejan nunca; v, g.: El , EL P a -
c(/íco, los los A

840. Los nombres de los meses se usan en prosa sin ar
tículo, por ejemplo: E n Abril nació mi pero
lo toman empleados metafóricamente, ó contraídos á de
terminadas épocas ó lugares, como en: El A bril  de la 
vida;—El Octubre de aquel año; —El D iciembre 
de Chile.

847. Á  veces hacemos apelativos á los nombres propios, 
y entonces llevan artículo, como en los casos siguientes:

1? Trasladándolos de un individuo á otro para signi
ficar semejanza; v. g.: E l cielo es LA Jerusalén  ce
lestial;— París es la A tenas moderna;

2? Imaginando multiplicados los individuos, y dando 
por consiguiente plural á sus nombres; v. g.: Los AM
BROSIOS, los Agustinos, los Gregorios son las 
lumbreras de la Iglesia;

3? Empleándolos para designar familias célebres en 
la historia, y entonces también se usan en plural; v. g,: 
Los Antoninos) los Césares,los , los Bor
lones.

4? Cuando designamos obras de bellas artes ó las in
dicamos con el nombre de sus autores; v. g.: El Moi
sés de Miguel Ángel;—He comprado el  V irgilio 
preso en Madrid.

g IV .—Repetición dei Artículo.

848. Cuando dos ó más sustantivos reunidos se refieren 
á ótro, se suele anteponer el artículo únicamente al prime
ro, con el cual concierta; v. g.: los filósofos
les reconocieron la alteza y soberanía de Dios (Acad.); 
en vez de la alteza y la soberanía-----
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849. Pero es conveniente repetir el artículo siempre

que los varios sustantivos expresan ideas que no tienen 
aíiuidad entre sí, como: El  l a  —
E l  e n te n d im ie n to  y  EL v a lo r  d e  lo s  h o m b re s .

850. También se repite el artículo delante de dos ó más 
adjetivos sustantivados que se refieren á distintos objetos; 
v. g.: El  grande, EL mediano y  EL pequeño son todos 
iguales delante de Dios. (S a l v á >.

851. Mas si los adjetivos califican á un solo sustantivo,
no se repite el artículo; v. g : L a  c a r iñ o s a  y  s o l íc i ta  m a 
d r e ; —Los buenos, c la r o s  y  e s fo r z a d o s  .

852. Si ocurre un mismo sustantivo, expreso y tácito, 
bajo diferentes modificaciones, es indispensable que se pon
ga en plural ó que se repita el artículo; v. g.: Los e m b a 
ja d o r e s  in g lé s  y  francés, ó e l  e m b a ja d o r  in g lé s  y  EL 
fr a n c é s .

§ Y. — Omisión del Artículo.

853. Se omite el artículo cuando el sustantivo va pro
cedido de adjetivos demostrativos ó posesivos; v. g.:
te hombre, a q u e lla  casa, m i tu s  h erm a n o s . Por

respeto se conservan en la Oración dominical las expre
siones: e l  tu  nombre, e l  tu  r e  n o .

854. Si los adjetivos demostrativos 6 posesivos siguen
al sustantivo, lleva éste el artículo, por ejemplo: E l tem
plo aquél, EL libro mío.

855. También se omite el artículo antes de los nombres
propios de hombre, en el número singular; y así no debe 
decirse: e l  Pedro, e l  Juan, etc. excepto cuando los ha
cemos apelativos (N? 847); aunque en el lenguaje fami
liar se suele anteponer á los nombies de mujeres; v. g.: 
LA Carlota, LA Ana.

850. Con los apellidos, cuando designan las mujeres, es 
necesario el artículo; v. g : l a  LA C a ñ iz a r e s .

857. Antes de los nombres que están en vocativo, no 
se usa el artículo; v. g.: N iños, a la b a d  a l  S e ñ o r .

858. Tampoco se usa en las enumeraciones; v g : Hom
bres y mujeres tomaron las armas para defender la ciu
dad. (Be l l o ).

859. Antes de los sustantivos puestos en aposición se 
omite también el artículo; v g : Alejandro r e y  de Ma-
cedonia, fue  un gran conquistador; pero si la frase tiene 

sentido superlativo, necesariamente debe llevarlo, como 
en: tian Podro, ex, mayor tem plo  del  mundo.
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800.  ̂ Úsase el artículo neutro lo antes de un adjetivo, 
para indicar que éste se sustantiva; v. g.: Lo que
dice lo mismo que LA grandeza—LO cortés no quita lo 
valiente.

8G1. Puede ir con modificaciones sustantivas ó forma
das por complementos; v. g.: Todo fue grande en San 
F e r n a n d o , lo rey, lo capitán, lo santo. (Citado por 
Bello); en donde apartamos la consideración del sér en 
sí para personificarle en prendas muy de de capitán 
y de santo.—Seguido de complemento, diremos; v. g.: 
LO de aquel siglo,

8G2. El neutro lo tiene carácter adverbial:
1? Cuando va con predicados; v. g.: En LO VALIEN

TES y  sufridos ningún soldado aventaja á los españo
les. (A cad.); donde puede suplirse un verbo: EN SER 
valientes y sufridos.

2? Cuando equivale al adverbio cuán 6 cuánto, por 
ejemplo: Es de alabar lo hacendosas que son tus 
nas; esto es, cuán hacendosas;—Lo que puede el vesti
do; esto es, cuánto puede el vestido.

3? Cuando se junta con adverbios, como: LO , 
LO lejos.

§ VII.—Artículo indefinido

8G3. El artículo indefinido se usa á veces para dar una 
fuerza particular al nombre con que se junta. Decir que 
alguien es holgazán, no es más que atribuirle este vicio; 
pero decir que es UN holgazán, es atribuírselo como cua
lidad característica y principal. (Bello). .

8G4. Se usa el indefinido uno significando alguna per
sona ó persona alguna, es decir, como pronombre, y se 
suele entonces aludir á la 1* persona de singular; v. g.: 
No puede úno degradarse hasta ese , (B ello). 
Es un modo enfático de decir no puedo.

865, Si la que habla es mujer, lo más corriente es de
cir úna: Tiene ÚNA que acomodarse á las circunstan
cias. (Bello).

8GG. Unos, unas da un sentido de pura aproximación 
al número cardinal con que se junta; v. g : Componían 
la flota  unos cuarenta bajeles; esto es, más ó menos cua
renta.

8G7. No deben confundirse las locuciones el ;

I VI. — Articulo neutro.
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la misma, con íino mismo, una misma. La primera su
pone un término de comparación expreso ó tácito; y en es
to se diferencia de la segunda; v. g.: casa es DEL
mismo dueño que LA VECINA;— me vienes
con l a s  mazixs impertinencias.Los dos primos son de
UNA misma edad; esto es de edad.

8G8. Tampoco ha de confundirse él mismo, ella misma 
con el mismo, la misma. El artículo significa mera iden
tidad ó semejanza; el pronombre sirve para dar más fuer
za ó importancia; v. g .: Este hombre no es ya EL mis
mo ( que antes era J;— Salió é l  acompañándonos 
hasta la puerta.

SIN T A X IS d e l  a r t i c u l o .

/ Colocación del definido.

A r t í c u l o

Su uso t con los sustantivos apelativos.

con lossuatant. propios ] c tc .

{ Repetición í
< casos en que so verifica

Omisión (

Neutro

Indefinido

 ̂ C A P I T U L O  II

D e l  s u s t a n t i v o .

A r t íc u lo  I*— COLOCACIÓN D E  LOS M O D IFICATIVO S Y CO M PLEM ENTOS

D E L  SU ST A N T IV O .

8G9. Los complementos, en general, no ocupan en cas
tellano un sitio fijo, pues varias vece3 se anteponen ó pos
tergan las diversas partes de la oraciÓD, según lo reclaman 
las palabras regentes y las regidas. Ejemplo:

Orden regular. La espada del vencedor confun
dió á sus propios hijos, con el resto de la ,
en tan horroroso estrago. (Salvá).

Orden figurado . I o E n tan horroroso ,
confundió á sus propios hijos la espada del ,
con el resto de la muchedumbre.
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2? Conf undió á sus propios , en tan horroroso

estrago, Ja e s p a d a , etc., etc,
3? A  sus propios hijos conf undió la espada del ven

cedor en tan h o r r o r o s o , etc., etc.
4? Con el resto de la muchedumbre, conf undió en 

tan horroroso, etc., etc.
870. Los artículos, los adjetivos numerales, los indefi

nidos alguno, ninguno y los títulos que solemos anteponer 
á los nombres propios ó á los apellidos, han de ir unidos 
al sustantivo á que se refieren, y á lo más pueden estar 
separados por alguna breve calificación del mismo; v. g.: 
E l correo ha llegado, y no El llegado correo;—
D o s  co cn E S  para viajar, y no D o s  para viajar co
ches;—N ingún libro he leído, y no Ningún leído 
libro;—D on Rodrigo ha , y no D on ha muer
to Rodrigo.

871. Los complementos especificativos 6 los explicati
vos son los que van más generalmente después del sustan
tivo que los rige; v, g.: Imploremos la protección y am
paro de María Santísima;—Fue San Juan el discí
pulo amado de Je s ú s;— Se lia divulgado la noticia de
SU DESGRACIA.

872. Con todo, no es raro colocarlos antes, ó intercalar 
algo entre ellos y el sustantivo, en especial si acompaña 
á éste un relativo; así: Imploremos de María Santí
sima la protección y amparo; —De jesús fu e  San Juan  
el discípulo amado;—L a noticia que se ha divulgado de
SU DESGRACIA,

873. El complemento directo ó acusativo puede colocar
se oportuuamente en diversas partes de la proposición; 
pues tan bien está: Dios recompensa Á LOS BUENOS 
con el cielo, como Á  los buenos recompensa con 
él cielo, ó L íos á. los buenos recompensa con el .

874. Lo mismo sucede con el indirecto ó dativo, así: 
E l niño dio limosna Á. los pobres;—Á  los pobres 
dio limosna el niño;— L io  limosna el niño Á los POr-
bres, etc. , .. , . ¡ .

— -» »

A r tíc u lo  H .— P A R T IC U L A R ID A D E S  SO B R E  E L  R É G IM E N  D E 'A L G U N A S

P A L A B R A S . ' ?

875. Sucede á. veces que los sustantivos y adjetivos ver
bales conservan el régimen del verbo de que se derivan; 
v. g.: E l pecador tiene aborrecimiento i. la virtud; 
— E l juez se hizo aborrecible AL -
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mos aborrecer Á los enemigestá ALEGRE
con la n o t i c i a ;— Me alegré con su venida,

87G. Para que sea lícito referir un solo complemento, 
con preposición ó sin ella, á (losó más palabras á un tiem
po, es menester que pueda aquel usarse propiamente con 
cada úna de ellas.

Así, está bien dicho: Compro y vendo libros, refirién
dose libros á los dos verbos compro y , porque so di
ce: Comprar libros y vender libros (Cuervo);— 
E l celo y solicitud de la gloria de Dios inspiran no- 
bies sacrificios.

877 Cuando dos ó más palabras rigen á un mismo com
plemento, únas de un modo, y ótras de ótro, debo expre
sarse dicho complemento como corresponde á cada úna de 
ellas.

No ha de decirse pues: Soy aficionado y compro l i b r o s ,  

pues lo usual es: Soy aficionadoÁ. , y no Soy aficio
nado libros; es necesario corregir así; Soy aficionado Á 
bros y los compro (Cuervo).—Los muchachos aborre

cen y huyen del c a s t i g o , es frase bárbara que ha de corre
girse de este modo: Los muchachos aborrecen EL CASTI
GO y huyen de é l . (Cuervo).

878. Es corriente el anteponer á nombres do empleos y 
oficios la preposición de, que anuncia entonces predicados; 
v. g.: Pasó DE embajador;— Iba DE capitán;— Traboja 
de carpintero (salvA. citado por Cuervo).

879. En el verbo salir hace diferencia el de, pues sa
lir DE alcalde, es dejar de serlo, y salir alcalde vale ser
elegido alcalde. (Cuervo).

880. Aunque se dice entrar DE rey) no se puede decir 
entrarse, ó meterse de monja ó , sino que es preciso

quitar el de. (Cuervo).
881. Algunos sustantivos verbales seguidos de la prepo

sición de pueden tomarse en sentido activo ó en seutido 
pasivo; por ejemplo: El amor DE Dios puede significar el 
amor que Dios tiene (sentido activo ó sujetivo), porque co
rresponde al sujeto del verbo amar, si se pusiera éste en lu
gar del sustantivo (CUERVO).

Ejemplo: Conocemos el  amor de dios en que dio su 
vida por nosotros; esto es, Conocemos el amor que dios 
nos tiene.. . .  ó también: D ios nos , y por . . .

8S2. También puede significar la misma expresión 
amor que se tiene á Dios (sentido pasivo ú objetivo) porque 
corresponde al acusativo de amar. (Cuervo).
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Ejemplo: Er, amor de Dior consiste en que observemos 

sus mandamientos (Epist. I S. Juan, V. 3); es decir, El 
amor que tenemos Á Dios, consiste-----ó también: ama
mos a Dios, observaremos, . . .

♦ •
A r tíc u lo  III*— DEL NÚMERO. .

I I .— Observaciones generales.

883. Guando se halda de una cosa que se halla sola en
los individuos, aunque el sustantivo que los expresa esté 
en plural, la cosa única subsiste en el singular; v. g.: -
dos los animales tienen cabeza, y no pero diremos

bien que tienen manos, pies, etc. (Salvá).
884. Cuando no puede haber lugar á equivocación, usa

mos el plural, como si dijésemos: Salieron con las cabe
zas rotas, (Salyá).

885. Como los apellidos son nombres apelativos y no
propios, puesto que se aplican á todos los individuos de una 
familia, se les debe dar la inflexión plural, cuando su es
tructura lo comporte, según las reglas ordinarias; v. g.: 
Los Guevaras,las Munoces, los Manriques ¡ las .—
Decir los Guevara, las Muñoz huele á pedantesca nece
dad. (C uervo).

88G. Los apellidos graves ó esdrújulos terminados en 
só en z ,no varían en plural: ,
Álvarez.

887. Cuando hay dos ó más apellidos, aunque vayan 
precedidos de un sustantivo plural, debe ponerse cada úno 
en plural, si se habla de varios individuos de un mismo 
apellido; v. g.: Los Señores Guevaras y  , porque al 
decir los Señores Guevara y Mora se entiende un solo in
dividuo de cada apellido, (C uervo).

888. Con dos ó más nombres propios correspondientes 
á distintas personas que tienen un mismo apellido, se jun
táoste sólo al último nombre, en singular, pues se sub
entiende con los demás; así diremos: Ltiis, Gabriel y Anto
nio E spinosa, y no Espinosas.

\  II. — P lu ra l de los sustantivos complementos.

889. El sustantivo que es complemento de ótro se pone 
en singular si designa una especie ó si expresa un senti
do vago é indeterminado, como en el refrán: Cara de 
beato, y uñas de gato;  pero se pone en plural si designa
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individuos, seres distintos, determinados; v. g.: 
de libros; miel sobre hojuelas;  niño si.n zapatos.

890. Si el complemento sirve sólo para especificar la 
naturaleza del primer sustantivo, debe ponerse en singu
lar; y, g.: Carne de yaca, aceite de oliva, clara de hue
vo, esencia de rosa; pero si despierta una idea de número, 
de cantidad, lia de ponerse en plural, como en: Corral de 
vacas, tarro de olivas, docena de huevos, ramillete de 
rosas.

891. El sentido puede á veces pedir un complemento 
en singular y ótro en plural; v. g.: Día de duelo de 
lágrimas; sementera de trigo habas.

892. Después de un colectivo, el complemento va ordi
nariamente en plural; v, g.: Montón de piedras; troica 
de ladrones; piara de cerdos,

. Y

SIN TA X IS D E L  SU STA N TIV O . *

I ií (le los modificativos del sustantivo.
Colocación j do los complementos especificat* ó oxplicat. 

[ (1o los complementos directos ó indirectos.
o
£

' sustant. y adjot. que conservan ol del verbo.
I (1o dos ó mas palabras A un solo complemento.

55 ' Régimen de la preposición de con nombres do empleos.
do sustant, vorb. quo tienen sentido activo ó

cn 
D

1 pasivo.
ÜQ 1 ir al hablar do una cosa quo so halla sola en los

' Número <( individuos, 
en los apellidos.

1 plural do los sustantivos complementos.

C A P I T U L O  I I I .

Adjetivo.
*

A r t í c u l o  I . —■usos DEL ADJETIVO.

893. Algunos adjetivos, según su significado, no pue
den convenir sino á las personas; ótros no convienen más 
que á las cosos; v. g.: Niño estudioso, caritativo; —bó
veda sonora; — máquina eléctrica.

894. Con todo, muchos adjetivos que por sí mismos no 
convienen más que á las cosas, pueden aplicarse en senti
do figurado á personas, ó á lo que es propio de ellas; por 
ejemplo: Mármol frío, hombre frío;—Naranja agria, 
(jenio agrio, respuesta agria,
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89o. Recíprocamente, hay adjetivos que no pudiendo 

referirse más que á personas, ó á lo que es propio de 
ellas, se aplican figurada mente á nombres de cosas; v. g.: 
H o m b re  avaro, naturaleza  avara;—B e y  benigno, clim a
BENIGNO.

896. Ciertos adjetivos, según modifiquen á personas ó 
cosas, varían de significado, pasando del sentido activo al 
pasivo ó viceversa.

Ejemplos: Noticia, cielo triste; esto es, que ocasiona 
tristeza (sentido activo); persona  triste, es decir, poseí
da, llena de tristeza (sentido pasivo);—M adre  amorosa, 
que tiene amor (activo); tie r ra  amorosa, suave, fácil de 
labrar (pasivo).

897. Lo propio sucede con los adjetivos en ,
que tienen significación activa cuando sirven simplemen
te para enunciar la cualidad, como deleitable, lo que cau
sa deleite; horrible, lo que causa horror. (B aralt).

898. Tienen significación pasiva cuando denotan mere
cimiento ó posibilidad, así: am, , lo que es 
digno de ser amado, aborrecido;— , ,
lo que puede durar, comprenderse.- (B aralt).

899. Algunos adjetivos figuran en frases idioraáticas ó 
modismos notables, ora en femenino singular; v. g.: á 
úna, á un tiempo, juntamente;— dla buena de D io s , sin 
artificio ni malicia;—d  la  francesa, al uso de Francia; 
ora en femenino plural, que es lo más frecuente, como: á  
las claras, manifiesta, públicamente;—á ciegas, ciega
mente, sin conocimiento;—á buenas, de grado, volunta
riamente.

A r t í c u l o  n ._C O L O C A C IÓ N  DEL ADJETIVO.

§ I Observaciones geniales,

900. Los adjetivos pueden, generalmente hablando, an
teponerse ó posponerse á los sustantivos; v. g .: e l brillo
RESPLANDECIENTE Ó el RESPLANDECIENTE .

901. Hay casos, sin embargo, en que no pueden colo
carse arbitrariamente antes ó después del sustantivo, pues 
varía por completo el sentido de la frase, según el lugar 
que ocupa el adjetivo, por ejemplo: c ie r t a , es de
cir, verdadera, indubitable, y c ie r t a  , una noticia
vaga, indeterminada.
. 902, Suelen preceder al sustantivo:

1? Los adjetivos que significan una cualidad propia ó
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esencial del objeto, es decir, cuando sirven para explicarlo; 

v ’ . v ,  g . :  d u r o  hierro, d u l c e  miel, o f i c i o s a  abeja.
2? Los adjetivos cuando los sacamos de su significa- 

• ción recta, y les damos una figurada; como: es un ro*
b r e  escritor;— José es un bu e n * .

-  .. . 3? Los comparativos mayor, menor, mejor,peor,cuan
do están en superlativo relativo; v. g . :  es la m a y o r

maravilla de la grado;— Gil es m e j o r  amigo.
903. Se posponen comúnmente al sustantivo:

1? Los adjetivos que denotan alguna circunstancia 
accidental ó que no es de la esencia de las cosas, sirvien
do para especificarlas ó determinarlas; v. g : vino a g r i o ,  

i música i n s t r u m e n t a l , la calle a n g o s t a ,  las medias a z u l e s .

2? Los adjetivos nacionales ó gentilicios, y los queso 
derivan de apellidos ó nombres propios, como: Paño f r a n 

c é s ,  buque i n g l é s ; — estilo c e r v a n t e s c o ,  h o m é r i c o ^

3? Los participios adjetivos; y . g.: Hombre atrevi
do, niño APLICADO.

§ I I .— Oh sa laciones sobre algunos adjetivos en particular.

904. El adjetivo bueno, en los sentidos naturales de 
honrado, que tiene bondad en su línea ó especie, se pos
pone al sustantivo: un hombre bueno , una cosa BUENA; 
pero en las demás acepciones se antepone las más veces: 
aquel buen  hombre,-dañe una buena  vida (Cuervo),

905. Pero el uso lia fijado ciertas diferencias que so 
han de respetar; como un BUEN ciudadano, un BUEN 
español, en que se realza la idea de ciudadano y español; 
y un ciudadano bueno , u español bueno, en que el 
adjetivo vale honrado (Cuervo).

90G. El adjetivo grande se apocopa comúnmente si 
le sigue un nombre que principia por consonante; v. g . :  

Gran templo, gran ceremonia; pero so usa íntegro si 
el nombre siguiente principia por vocal: grande edifi
cio, grande amistad.

907, Grande, antes de consonante, es enfático por
que se emplea para realzar la importancia del sustantivo, 
en cualquier sentido que se tome: %tna grande , un 
grande sacrificio (Bello).

908. Además, antepuesto al sustantivo, indica el adje
tivo grande excelencia ó sublimidad: grande hombre,
GRAN caballo; y pospuesto denota tamaño, magnitud ó 
extensión: hombre GRANDE, caballo grande, casa 
grande,
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900. El adjetivo santo.tiene colocación in|i*arial>le&$! 
pecto de tal y tal sustantivo, cuando se aplica*deten'£&^v;< j  
nadas personas ó cosas; así debemos decir: -*
S anto, Ja Santa Biblia, la Tierra santaT ^ ^ Í^ ^ ^ T cA 1 
L u g a r e s , los santos P a d r e s , y el Padre SanÍ  
do designamos al Papa (SALvJl).

910. Los adjetivos que sufren apócope antes del sus
tantivo deben ir inmediatos á él, pues se mantienen ínte
gros, si se interpone cualquier palabra; por ejemplo: Stc 
bueno y respetable a m i g o ;—mío es el sombrero;— E l 
prim ero .y sexto día (SalvI). . .•

A r t í c u l o  I I I — CONCORDANCIA DEL ADJETIVO CON EL SUSTANTIVO. I I) 

(Véanse las reglas generales on los N °s 663—6G6).

§ 1. Concordancia del adjetivo con sustantivos colectivas*.
* * , • : r

911. En virtud de la silepsis, puede concertar con los 
colectivos de número singular un adjetivo ó verbo en plu
ral, con tai que el colectivo sea indeterminado, como

mero, m u l t i t u d , i n f i n i d a d , gente, pueblo, y que el adje
tivo ó verbo no forme una misma proposición con el cor  
lectivo.

Ejemplo: Amotinóse la ge n t e ; pero d la primera 
descarga de la tropa h u y e r o n  d e s p a v o r i d o s .— Mas 
no puede decirse en una misma proposición: Amotiná
ronse la gente, ni La gente huyeron .

912. Cuando el colectivo es modificado por un cono pie 
mentó formado de la preposición de y un término plural 
'que indique los seres de que consta el conjunto, puede con
cordar con un plural aun en la misma proposición;' v. g.: 
C U B R ÍA N  la ciudad por aquel lado una E S P E C IE  D E  
f o r t i f i c a c i o n e s ; — Considerable nú m e r o  d e  l o s

IN D IO S P E R E C IE R O N .
913. Los partitivos mitad, , resto, parte, etc., 

pueden concertar con el adjetivo y con el verbo en plural: 
Agolpóse el populacho; p a r t e  v e n í a n  sin armas, p a r 
t e  a r m a d o s  de puñales.—Iban en el buque sesenta per
sonas; la M ITA D  P E R E C IE R O N .

914. También por la silepsis se reproduce en plural una
idea expresada antes en singular; v. g.: Estaba el estu
diante comprando el a s n o  vendían.—Acón-
séjole que no compre be s t i a  de , porque aunque

(t) Las más do estas reglas se han tomado de la G ram át:ca do Bello
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parezcan sanas y  buenas, todas y  llenas  
de  do lam as (Cervantes).

915. Cuando se reproduce en singular una idea expre
sada antes en plural, no hay silepsis sino elipsis: Se han  
d iscu tid o  to d a s la s opiniones, y  ninguna ha sid o  
a d o p ta d a ; esto es, n in gu n a  de e lla s (Bello).

§ II. Jteglas p a r tic u la re s  de concor

916. El adjetivo que especifica á varios sustantivos pre
cediéndoles, concuerda con el que inmediatamente le si
gue; v. g.: Su distinguido m érito  y  ,

917. En los superlativos partitivos ó de régimen, que 
se componen de un adjetivo seguido de un complemento 
con de, el adjetivo debe concertar en género con el térmi
no del complemento; v. g.: E l  ja z m ín  es LA m ás oloro
sa de las f lo re s ; porque se subentiende el sustan ti 
después del verbo es, como predicado del sujeto; y sería 
mal dicho; E l ja z m ín  es el  m ás oloroso de la s f lo r e s ,

918. Los adjetivos mismos, dichos, re ferid o s y ótros de 
significación semejante, precedidos de un artículo definido, 
pueden concertar en plural con varios sustantivos siguien
tes, aunque el primero de ellos esté en singular, conio: los 
mismos A n to n io  P érez  y  herm anos;—las referidas 
h ija  y  madre•

919. Esta regla se extiende á todo adjetivo calificativo 
precedido de artículo 6 de un demostrativo ó posesivo, con 
tal que los sustantivos siguientes sean nombres propios de 
persona ó cosa, ó apelativos de persona: las oprimidas 
P a le s tin a  y  Siria*,—estas desventuradas hija  y  m a 
d re ;—sus venerables p a d r e  y  abuelos,

920. Uno de los caprichos de la lengua es el empleo del 
indefinido un  y del adjetivo m edio , en estas terminaciones 
masculinas, con nombres propios femeninos de ciudades; 
¡Q u ién  d ir ía  que en un  Segó vía no se en cuen tra  u n a  
buena p o sa d a ? — L o  ha v is to  medio Sevilla .

921. El adjetivo m ism o  puede usarse de un modo se
mejante: EL mismo B a rce lon a  ó B a rce lo n a  mismo, sin 
que por eso deje de emplearse también la terminación re
gular en este caso.

922. Hay, además, algunas frases en que el uso ha in
troducido una desconoordancia manifiesta, por ejemplo: Á  
ojos cegarritas, á  ojos v is ta s, á p t e  ju n tilla s , etc.; mien
tras en ótras se siguen las reglas generales: á  ojos cerra 
dos, á  p ie  enjuto, á  m ano a u n a d a , á  m anos llenas.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



< y
SINTAXIS D E L  A D JETIVO  CALIFICATIVO.

— 53—

Sus usos
[ con nombres de personas, 

con nombres de cosas.
[ cuaudo tiene sentido activo 6 pasivo.

0

1
Su colocación cuáles suelen preceder al sustantivo, 

cuáles se le  posponen comúnm ente.

O

f\
Observaciones

sobre el adjetivo bueno.
11 “  g ra n d e

“ “  ■ santo
sJ
0

1 Su concordancia

con colectivos indeterminados.
“  11 partitivos, 

cuando se reproduce una idea anterior.
/ adj. que precede á  va- 
1 ríos sust.

Reg.a8 particulares! Z? £
/  adj. preced. de artic.
V u n , m ed io , m is m o .

C A P I T U L O  IV.

A d j e t iv o s  d e t e r m i n a t i v o s .

A r t í c u l o  I — ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS.

§ I.— Uso de los demostrativos. , ¿
923. Los demostrativos ese, a q u e l;—estos,

a q u e llo s;— estas i e s a s , aquellas, se usan como pronombres 
y como adjetivos, pero cuando son pronombres se marcan 
con acento; esto , eso, aquello  son siempre pronombres, y 
no es necesario acentuarlos.

92L Unas veces la demostración es material, y señala- 
mos los objetos corporales en el lugar que ocupan; v% 
Éstos son, O restes, los cam pos de O rec ia , do  te han  tra
íd o  tu s  a lto s  deseos; a q u e l l a  que ves lejos es A rg o s , la  
a n tig u a  ciudad. ( P é r e z  d e  O l iv a  citado por C u e r v o .)

925. Otras veces la demostración recae sobre el tiem
po, y este, esto  señalan lo presente; aqu él, a q u e ’lo señalan 
época lejana en lo pasado ó lo venidero. Así, e s ta  se
m an a  es la semana en que estamos; aqu el añ o  es ordina
riamente un año tiempo há pasado.

926. Cuando se tratado reproducir separada é individual
mente dos conceptos anteriores, aqu el señala el más dis
tante, así como este, el que se acaba de nombrar; v. g.: S i  
un  m im o  p re m io  s e d a  a l  v ic io  v ir tu d , És-
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ta a g r a v ia d a  y  A Q U & L viso lcn te . (Saavedra, citado 
por Cuervo.) (1)

927* En lugar de este, eseso, so solía decir 
aqueste, aquesto, aquese,aqueso; uso casi totalmente des
terrado de la prosa en el día, y raro aun en verso.

928. Ese, eso significan á veces el mismo, lo mismo; 
v. g.; E so se me da que me den ocho reales sencillos, que 
una pieza de d ocho. (Ce r v a n t e s , citado por B ello .)

929. En lugar de este otro, esto otro, eso otro,
Be empleaban también los compuestos , esotro no
enteramente anticuados, .

§ I I .— Colocación de los demostrativos,

.930. Los adjetivos demostrativos pueden anteponerse 
6 posponerse al sustantivo, pero en este caso el sustantivo 
ba de llevar artículo definido; v. g.: e se  ó el fu e 
go ESE;—aquel  pajarilloó el a q u e l .

931. Pero el demostrativo este, con sus femeninos y 
plurales, sólo puede ir antes del sustantivo, como: ESTE 
campo, y no el campo ESTE.

932. Pueden los adjetivos demostrativos ir separados 
del sustantivo por un calificativo, un complemento ó una 
proposición; pero en estos dos últimos casos el sustantivo 
lia de ir acompañado de un modificativo.

Ejemplos: ¡Oh cruel! ¿cómo no te ablanda el corazón 
ESTA tan grande h u m il d a d ? ¡fiómo no te rompe las en
trañas esa  tan grande m a n sed u m br e . (G ranada .) 
a q uella  para él tan pesada carga . (Ce r v a n t e s .) 
aq uella  que allí ves luciente e st r e l l a , ((¿Uin ta n a )

estos que l e v a n t ó  de mármol duro
Sacros altares la ciudad famosa___ (Moratín.)

§ I I I .—Observaciones sobre los demostrativos t a l  y  t a n t o .  •

933. Tal y tanto son demostrativos que se refieren á lo 
que precede ó á lo que inmediatamente sigue: la demos
tración de tal recae sobre la cualidad, y la de tanto sobre 
la cantidad ó el número. 1

(1) Es contrario ú la urbanidad, según observa el Sr. Bollo, el desig
nar en la conversación á  las personas do respeto con los desnudos re-

Sresentativos el, é$tex ése, aquél, sobro todo cuando so Labia con sus 
eudos ó allegados. ¿Cómo está él? ¿Quién es éste? son preguntas in
civiles. Es preciso en casos tales vestir» por decirlo así, el pronombro 
¿Quién es este caballero? ¿Dónde conoció Ud. á ese sujeto?
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Ejemplos: Nunca lie visto ta l  hombre (á ése de quien 
se habla);—mal harás en valerte de t a l e s  subterfugios 
(los que acaban de referirse);—* qué sirven TANTAS 
riquezas si no goza de ellas? (tantas quiere decir las que 
se han enumerado.) (A cad .)

934:. El adjetivo semejante se emplea no pocas veces 
como demostrativo, en el sentido de identidad; v. g,: No 
conozco á sem eja n te  hombre,—no he oído se m e ja n 
t e  cosa.

935. Tal y tanto son asimismo pronombres neutros, co
mo esto, eso y aquello, y carecen entonces de plural; v. g::
Para destruir alguna ciudad ó provincia no hay TAL

mo sembrarla de pecados y vicios. (R iv a d e n e ir a , cita
do por B e l l o ) : no hay cosa —tal  habrá que lo sien
ta así y no lo diga. (ACAD.): tal equivale á 

¡Atanto nos arrastra la avaricia! (ACAD.): á tanto 
- es á eso.

936. Tal significando identidad, se junta á menudo 
con el artículo: e l  tal  caballo ni , ni , ni gas
ta herraduras (CERVANTES, citado por BELLO,; EL 
TAL es éste de que se trata.

A r tíc u lo  I I — ADJETIVOS POSESIVOS.

937. Los posesivos mío, tuyo, , , son 
adjetivos cuando van con un sustantivo, y pronombres 
cuando van sin él.

§ I.-  Colocación de los posesivos,
y

938. En la forma íntegra, mío, sólo pueden
posponerse al sustantivo cuando va precedido de artículo, 
adjetivo ó adverbio, por ejemplo; Un libro tüyo ;—irre
conciliable enemigo suyo;— muy Señor mío.

939. Las formas apocopadas mi, tu, su, mis, tus,'sus, 
preceden siempre al sustantivo, ora inmediatamente, como 
en: Mi casa, tu hacienda, sus ganancias (N? 853); ora 
separadas de él por un calificativo ó un complemento; v, 
g : Tus ricos vestidos;—Sopara ellos mal andante caba 
llería . (C ervante ).

940. Antepuestos también los adjetivos posesivos mi, 
tu, su, nuestro, vuedró, consienten juntarse á los demos
trativos: E ste nuestro hermano; — Vuelve á nosotros esos 
tus fjos misericordiosos (En la S alve )

941. Nuestro, vuestro, pueden ir antes ó después del
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sustantivo, y en este último caso ha de llevar artículo el 
sustantivo; v. g.: N uestro pan 6 el pan nuestro.

942. Cuando los posesivos acompañan á un vocativo, 
es preferible posponerlos á él, y así decimos: Padre núes*
tro que edás en los cielos, y no nuestro Padre -; H ijo-
mío, huye de la compañía de los ,

§ I I .— C asos en que debe e v ita r se  el uso de los p o se s iv o s .

943. En el estilo llano debe evitarse el uso de los pose
sivos cuando no son necesarios para la claridad, reempla
zándolos con los dativos de posesión te, le, os, 
antepuestos al verbo, y el artículo definido con el nombre 
del obieto poseído.

Así, en vez de: Mis ojos se llenaron de lágrimas;— 
sus manos temblaban;—tus cabellos se , que son
construcciones puramente galicanas, debe decirse: Se ME 
llenaron los ojos de lágrimas;—le  temblaban las ma
nos;—se te erizan los cabellos. (Cuervo .)

944. Cuando el artículo definido es por sí suficiente á 
denotar la idea de posesión debe evitarse el adjetivo pose
sivo, sobre todo en la tercera persona. (Cuervo.)

Baralt critica por eso con justo motivo, la construcción 
que sigue: El león eriza su enseña sus dientes
y  sus garras, abre su boca seca é inflamada; sus ojos
parecían llenos de sangre y fuego; bale las ijadas con 
SU larga cola; en la que deben sustituirse todos los posesi
vos con el correspondiente artículo definido.

945. Á  veces se emplea su innecesariamente, declarán
dose la idea de pertenencia por este posesivo y por un com
plemento á la vez: SU casa DE USTED;—SU fam ilia  DE 
ustedes. Eso apenas tiene cabida sino en el diálogo fa
miliar y con relación á usted. (Be l l o .)

946. El uso de este mismo posesivo su da ocasión á am
bigüedad, la cual se evitará procurando colocar el posesivo 
de modo que sólo pueda referirse á un determinado sustan
tivo; v. g.: Antonio fu e  en su coche á la hacienda de 
Rafael. (Acad.)

Aquí no se duda que el coche es de Antonio; pero di
ciendo Antonio fu e  á la hacienda de Rafael en su  
podría dudarse si éste pertenecía á Antonio ó á Rafael. 
(A cad.)

947. El mejor medio para obviar todo inconveniente en 
el uso del posesivo su, es ocurrir al complemento formado 
de la preposición de y un demostrativo que caracterice el

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 5 7 -
objeto por su género, ó número, ó Jugar; este demostrativo 
puede ser el pronombre personal é¿, ó , , .

Ejemplo: Za caridad y la esperanza y todas las otras 
virtudes crecen con el uso y  ejercicio d e  e l l a s . (G r a - 
NADA, citado por SuáREZ.)

§ I I I . —A lg u n o s usos espec ia les  de  lo s p o se s iv o s .

948. Üsanse á veces los adjetivos posesivos en el len
guaje familiar, sin ninguna idea de pertenencia, pero sí pa
ra mayor determ inació n , como cuando se dice: 
viene nuestro  hombre, que equivale á; A hí viene el 
hombre que nos interesa, con quién nosotros hemos 
tenido que ver.

Ejemplo: Pero m i castellano viejo es hombre que cuan
do está de gracias, no se ha de dejar ninguna en el tinte
ro, (La r r a .)

949. En este caso el posesivo corresponde en cierto
modo al dativo de posesión, al que denota interés: Pón- 
gariMF.le de cenar;—m e meten charlatán en la ,
equivale ó: Meten á Mi charlatán en la , á ése de 
quien hablo, que me interesa.

950. Otro uso especial de los posesivos es el de juntar* 
se con numerales cardinales para expresar un sentido de 
indeterm inació n  ó pura aproximación, como el indefL 
nido tmo; por ejemplo: Pon Juan tendrá sus cincuenta 
años, esto es, más ó menos cincuenta

951. Empléanse igualmente los posesivos, en estilo fa* 
miliar, denotando dim inución  de la calidad, cantidad ó 
intensidad del sustantivo con que se juntan, y equivalen 
entonces á los indefinidos algo1 alguno.

Ejemplo Tiene la bebida su saborete esto es,
algo ácido, no enteramente;—Tengo mi , es de
cir, algún miedo.—Cuando empieza á llover, por ejemplo, 
suele decirse: Caen sus gotas, esto es, algunas .

952. Hasta en el estilo serio se da á los posesivos este
sentido de diminución ó minoración; v. g.: Su primera •> 
guedad consistió en la desconfianz, que tiene sus
temeridades como él miedo. (So l ís).— Bel cura no digo 
nada; pero yo apostaré que debe de tener sus puntas y 
collares de poeta. (Ce r v a n t e s .)

A r t í c u l o  I I I . —ADJETIVOS NUMERALES.

§ I ,—N u m e ra le s  c a rd in a le s .

953. El numeral uno, una carece de plural si se limi*
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ta A significar la unidad; pero puede usarse en plural, aun
que denote unidad, si el nombre A que se junta carece de 
singular, como en: Se venden muchas tijeras; no quedan 
sino UNAS (CUERVO); también cuando lo hacemos sus
tantivo: el once se compone de dos u n o s .

954. Dos, tres y todos los otros numerales cardinales 
son necesariamente plurales, á menos que los hagamos sus
tantivos, denotando los números en abstracto, ó bien em
pleándolos como nombres de guarismos, naipes, regimien
tos, etc.; en estos casos los hacemos del número singular 
y podemos darles plural.
. Ejemplos: ocho es doble de cuatro; —el v e in t i
t r é s  se compone de un dos y un t r e s; —el seis de in 
fantería ligera;— quedaban en la baraja tres d o ses .

955. Júntanse A veces dos 6 más de estos numerales
para designar el número de que se quiere dar idea; v. g.: 
diez y nueve;— ciento treinta y cuatro;— dos ciento
cuarenta y  nueve,
. 950. Conforme A un uso bastante general, y aprobado 
por la Academia, se escriben en una sola palabra veinte- 
U7io, veintidós, veintitrés. . . .  , etc., hasta vein

tinueve (Cu er v o .)
957. Ciento, como hemos visto, sufre apócope antes de

todo sustantivo, como en cien  , cien  , ó in
terviniendo sólo adjetivos; cien aventuradas ;
pero no la sufre en cualquier otra situación ; v. g : Los 
muertos pasaron de ciento; —ciento de los enemigos 

quedaron en el campo de batal
958. Cuando ciento precede A un cardinal, si lo multi

plica, se apocopa; v. g.: CIEN hombres; si sólo se le 
añade, no sufre apócope, como en ciento cuarenta y
• 959- Ciento y mil se usa como sustantivos colectivos, 
y entonces reciben ambos números: las peras se venden á 
tanto el ciento;— muchos cientos, muchos m iles.

960. Con ciento como colectivo se forman los adjetivos 
compuf stos doscientos. trescientos, etc., que tienen dos ter
minaciones para los géneros: doscientos , cua
trocientas libras.

961. Millón, billón, ti ilion, etc., se emplean constante
mente como sustantivos colectivos.

962. Los numerales cardinales van siempre delante del
sustantivo: UNA casa, dos p, tr es  , AM
BOS niños; pero en lenguaje poético y en ciertas frases pro
verbiales se posponen e¿tos numerales alguna vez, por ejem-
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pío: No hoy más bronce que años ONCE;—al cabo de los 
años m il , vuelven las aguas por —en abril,
aguas m il . (A cad .)

Nota. —En ol comercio el uso ba consagrarlo ciertas formas en quo el 
numeral se pospone al sustan tivo ; v. g . : 20 kilog. de azúcar 8. 2 el 
kilog.

9 * 4
- § II.— Numerales o rd in a le s . * . \  .

t #

963. Cuando los ordinales se combinan entre sí, puede
sustituirse & primero,primo, á tercio; asi: tri
gésimo PRIMO, cuadragésimo TERCIO. Algunos .ótros 
hay que tienen también formas dobles; v. g.: séptimo y 
septeno 6 seteno, noveno y nono, vigésimo y cen
tésima y c e n t e n o .

964. Así como se escribe undécimo, duodécimo en una/ . *.  i
palabra, se practica lo mismo con los demás compuestos de 
décimo, basta décimononoó

9G5. Empléanse asimismo como ordinales los cardina
les: la ley dos; el capítulo sie t e ; Luis CATORCE; el si
glo DIEZ Y NUEVE.

9G6. Con los días del ines no se junta otro ordinal que 
prim eroy ésa es también la práctica más ordinaria en las 
citas.de leyes. En las de capítulos se usan indiferente
mente desde dos los ordinales y los cardinales, pero suelea 
preferirse los cardinales, desde

967. Con los nombres de reves de España y de Papas se 
prefieren constantemente los ordinales, basta ;
dices e Pío nono , León t r e c e , Benedicto catorce , y 
Benedicto decim ocuarto; pero siempre Juan  v e in t i
dó s. . . .

9G8. Con los nombres de otros monarcas extranjeros 
solemos juntar los ordinales hasta diez ú , los cardina
les desde diez: Enrique CUARTO (de Francia), Federico 
seg u n d o  (de Prusia), Luis once ó undécim o  (de Fran
cia), Carlos DOCE (de Suecia), catorce (de Fran
cia).

Nota.—E l numeral quo indica ol orden do dinastía do un soberano 
cualquiera, so escribo generalmente con núm eros rom anos: León X III, 
Alfonso X I I ; lo mismo suelo practicarse con el núnfero do orden do los 
siglos, comq el sigloXIX. : •• • ,

9G9- Los numerales ordinales pueden ir casi indistinta
mente antes ó después del sustantivo: Parte p r im e r a  ó 

'pr im e r a  parte, el seg undo  capítulo 6 el s e 
gundo . v,

1 ‘ . . . . /. v -  . . . v
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970. No tenemos otro numeral distributivo en castella
no que el adjetivo plural sendos, sendas; v. g.: S a liero n  
de la  n ave  seis e n a n o s , tañendo  sendas a rp a s  (Cl e -  
MENCÍn, citado por B ello); cada enano una arpa.

971. Yerran los que creen que sendos lia significado ja
más g ran des ó fu e r te s  ó descomu. No puede decir
se por ejemplo, que un hom bre d io  á  ó tro  sen das bofeta
d a s ;  y  se d ieron  sendas bofetadas quiere decir simplemen
te que cada cual dio una bofetada al ótro. (Bello .)

972. Para sigoificar la distribución numeral nos servi
mos casi siempre de los cardinales, precedidos ó no del ad
jetivo c a d a ; v. g.: A sig n d ro n se le  cien doblones a l  añ o t
ó cada un añ o ; nom bróse p a r a  cada diez hom bres un  
cabo ;— elig ieron  cada mil hom bres u n a  p erso n a  que los 
r e p r e s e n t a s e . (Bello.)

§ IV.- Numerales .

973. Á  más de los numerales múltiplos ,
d u p lica d o ; t r i p l e , t r i p l o , tripl, etc., formamos tam
bién ótros dando al respectivo cardinal la terminación ta n 
to, como cu a tro to n to ; pero no suelen formarse estos com
puestos sino con cardinales desde basta y además 
con ciento, el ciento tanto.

974. En lugar de t a n t o , para la formación de numera
les múltiplos, se dice también doblado: P u es yo  os asegu
ro  que n ad ie  h ay que h aya  dejado  , ó , ó her
m an as, ó p a d re , ó m a d re , ó hijos, ó heredades, p o r  a m o r  
de Mí  y  del E va n g e lio , que ah ora  m ism o en este sig lo  y  
au n  en m edio  de las persecuciones, no reciba  el cien do
blado p o r  equ iva len te  de casas, etc. [A mat, en S. Mar
cos, X, 29, 30, citado por Cuervo],

§ Y.—Numerales .

975. El ordinal masculino usado como partitivo, es ge
neral en su significado, mientras el femenino se aplica d 
determinadas cosas, como tercia, cuarta de va ra .

97G. La terminación femenina es menos usada que la 
masculina en la aritmética decimal: dos décimos, 
C EN TESIM O S.

977, Cuando el ordinal sufre alteración en su forma, pa-

§ III.—Numerales
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ra usarse como partitivo, se aplica también á determina
das cosas; v. g : sesma de la vara, en vez de s e x ta ;  d ie z
mo de los frutos, en lugar de d éc im o .

Artículo IV •— ADJETIVOS INDEFINIDOS, (1)

§ I .— Alguno.(2)

978. El adjetivo indefinido alguno se emplea para pre
sentar una persona ó cosa como completamente indetermi
nada; v. g.: ¿Noconoce usted, señor, que todo es un

me, inventado por ALGUNA mala lengua que no nos quie
re bien? [Moratín.]

979. Sugiere que algo es de escaso valor, cosa de poco 
más ó menos, que no merece se fije en ella la atención, ó , 
se haga aprecio de ella; por ejemplo: Ahora , dijo don

Quijote, que no ha sido sabio el autor de , si
no algún ignorante hablador. [Cervantes.!

980. Otras veces no es despectivo, y parece denotar tan- 
sólo el último grado de una modesta esperanza, como si 6e

• dijera: Üno siquiera;v, g .: A b r ig a d o s  con la  , tu v ie - .
ro n  lu g a r  los tu rcos de s a l ta r  en tie r ra  g a r a  á  v e r  s i  
h abía  quedado  alguna re liq u ia  de la  g a leo ta  que la  n o 
che a n tes  d io  en las peñ as. [Cervantes.]

981. Se usa también para aludir vagamente á un obje
to que, ó no se recuerda bien, ó no se cree oportuno preci
sar, como en: A lg ú n  d ía  sabrá  alguno s i  m e llam o  - 
n esillo  de P a r a p il la  ó no. (Cervantes J: alguno es aquí 
el comisario que lleva los galeotes.

982. Este indefinido se hace pronombre de dos maneras: 
1® En absoluto, denotando una persona indeterminada; v. 
g.: algunos h eredaron  los tro feos, no la  v ir tu d  de su s  
m ayores. [Saavedra |

2“ Refiriéndose á un sustantivo próximo: h a sta
se is  docenas de libros, cuáles de , y  cuáles de la 
t ín ;  de h is to r ia  algunos y  de devoción  ó tro s . (Ce r 
vantes.)

983. Sufre apócope: 1? delante de un sustantivo mas
culino, órale preceda inmediatamente, ora intervenga un 
adjetivo: algún castillo, algún feliz ,

(1) Reservamos para el capítulo del adverbio los casos en quo varios 
de los adjetivos iudefiuidos se adverbializan.

(2) Este § so ha tomado íntegram ente, junto con los ejemplos quo se 
citan, del Diccionario del Sr. Cuervo, escogiendo loa punto9 quo han pa* 
rocido mita convenientes pura los niños.
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Pero si mediare palabra que no sea adjetivo, permanece ín
tegro; v. g.: S a ca b a n ---- de sus afanes ALGUNO a u n 
que e.s caso provecho, (A. galiano )

2? Delante de un sustantivo femenino que comience por 
a acentuada, como algún  al, pero también se dice 
ALGUNA a lm a ; lo que sucede igualmente con uno y n in 
guno.

9S4, Por lo que hace á la colocación de , prece-
ce al sustantivo en frases afirmativas, y le sigue en las ne
gativas; en las interrogativas puede preceder ó seguir, aun
que con esta diferencia: antepuesto, el sentido puede ser 
negativo, mientras que, pospuesto, lo es siempre.

Ejemplos: Creo haberle v is to  alguna  —N o
m e acuerdo de haberle v isto  en a lg u n a ;—¿ ha
v is to  u sted  e n p a r te  a l g u n a ? ó en alguna

Así pues, la expresión en ALGÚN , por ejemplo,
indica cierta época y quizá no distante: ALGU
NO quiere decir jamás.Véase lo que puede la colocación y 
orden de las palabras: alguno  pospuesto significa lo contra
rio de cuando va delante, y equivale á . (OLE-
MENCÍN, citado por B a r a l t .)

§ II.— Ninguno.

985. N in gu n o  es un adjetivo ó pronombre indefinida 
que significa n i uno s o t o , ó nulo  y sin  v a lo r; aplicado á 
personas, como pronombre, equivale á n a d ie ; así como 
a l g u n o , en el mismo caso, quiere decir alguien .

98G. Como adjetivo, se antepone casi siempre al sustan
tivo en proposiciones afirmativas; v. g.: N ingún  hom bre  
sensato  m enosprecia el estu d io  de las bellas le tra s (Aoad).

987. En proposiciones negativas se antepone ó pospo
ne al sustantivo; mas para lo segundo se necesita, por lo 
común, que la proposición empiece por un adverbio de ne
gación; por ejemplo: No viene hom bre NINGUNO, que 
es equivalente á decir: N ingún hombre viene.

9^8. El indefinido ninguno  se usa como partitivo lo 
mismo que alguno, poco , m ucho, quién, cualqu ie
r a , etc

989. Se llaman, en genera], pa aquellos pro
nombres de que nos servimos para designar determinada
mente uno ó más individuos en la clase á que se refieren, 
como lo hace el superlativo partitivo ó de régimen en es
te ejemplo; L a  m ás populosa  d e  LAS ciudades e u 
ropeas. - '
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990. Ha (le evitarse en las frases partitivas, eompues 
tas de un adjetivo indefinido seguido de un complemento 
con de, el que vaya el pronombre algu ien  6 n ad ie  en lu
gar de los adjf ti vos alguno ó ninguno. • - - • .

á s í , n» puede decirse: N a d ie  de los escrito res lo
a firm a d o , siuo N inguno  de los escritores, por referirnos 

ya á, una clase de hombres en particular. Tampoco ha 
de decirse: A lg u ien  de los so ldados, sino A lguno  de 
los so ldados.

.99 L. Á  veces se usa de alguno n inguno  en lugar de 
algu ien  y  nadie; v. g : estado  alguno  á
esto es, a l g u i e n ;—N inguno  ó n a d ie  la  f r a n q u e 
z a  de confesar su  co b a rd ía  (S a l vA). Pero nunca em
pleamos á algu ien  6 n ad ie  por alguno y  n inguno.

§ I I I .— Cada,Demás. - *
# " 4 * J

. 992. C a d a  es un adjetivo distributivo de todo número 
y  género bajo una terminación invariable; sirve para de
signar separadamente uua ó más cosas ó personas con 
relación á otras de su especie; v. g : E l p a n  n u estro  de 
c a d a  d í a ;— Tr o p e z a r  á  CADA p a s o ;— U n doblón á  CA
DA so ldado .

993. Este adjetivo no se aplica al género neutro, y pa
ra usarlo en plural ha de ir acompañado de un numeral 
cardinal; v. g.: Cada  ¡fres me CADA m il hom bres. 
En las expresiones cada uno,ó cada  ú n a , ó cada cu a l, 
uno, ú n a y  cu a l son pronombres indefinidos. ;

994. Demás, también adjetivo de todo género y núme
ro, viene á ser sinónimo de o tro ; en singular va siempre 
con el artículo definido, pero en plural se usa muchas ve
ces sin él, como en: J u a n  y  dem ás ,

995. Es adjetivo cuando va junto á un sustantivo; v. 
g.: L a  DEMÁS gen te; y  pronombre cuando se calla el 
sustantivo; por ejemplo: Lo dem ás p u d o  ex cu sa rse ;— 
C ada  úno, s in  f ia r s e  de los' d e m á s , se ib a  in c lin a n d o  á  
m ejorar de ca p itá n  (Solís).

§ IV.— Cualquiei'd,.
t ■

99G. El indefinido cu a lqu ier, apocopado, se usa con 
preferencia delante de los sustantivos, en particular si em
piezan por vocal; v. g,: Cu a l q u ie r  c u a l
q u ier  a n im a l, cualq uier  cosa, y también CUALQUIE
RA cosa.
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097. La forma íntegra cu a lqu iera  se usa cuando está 

callado el sustantivo, en cuyo caso es pronombre, ó cuan
do se interpone alguna dicción: Cualquiera conoce es* 
ta  v e rd a d ;— Eso lo  sabe cualquiera;—Cualquiera 
que fu e se  el accidente.

1)98. En plural parece preferible en todos casos la for- 
nía íntegra cu alesqu iera  á la apocopada cualesquiera co
mo: E n  CUALESQUIERA c ircu n stan cias.

999 Es un grave error usar para el nú
mero singular, ó cu a lqu iera  para el plural, y aun peor 
el darle la forma cu a lqu ier as, como liacen muchos.

§ W.—Más, .
i t ,

1000. M á s es pronombre indefinido cuando significa 
mayor cantidad ó número, sin que se le junte ó subentien
da sustantivo alguno, como en; JVo he m enester más;— 
los más de los d ia s ;— las MÁS de la s más es
hacer que decir.

100 L. M enos también es pronombre indefinido cuando 
significa una menor cantidad ó número, sin que se le jun
te ó subentienda sustantivo alguno, como en: Con ME
NOS m e con ten to;— los menos de los d ía s ;— las MENOS 
de  la s  noches;—menos es d ec ir  que hacer.

1002. M ás y m enos se hacen adjetivos indefinidos, sin 
variar de terminación para los diversos números ó gé
neros, si se les junta un sustantivo; v. g.: MÁS ó menos 
p a p e l, más ó menos tinta, más ó menos más ó 
menos 'plumas.

§ VI.— Mucho,Poco.

1003. M ucho y poco  son adjetivos cuando acompañan 
á un sustantivo; v. g.: Mucho , poco d in ero ;
son pronombres cuando van sin sustantivo: Muchos son  
los llamados, m as pocos los escog idos;— P id e n  MUCHO
y  alcanzan poco.

1001. Los adjetivos m ucho y p o co y cuando se juntan 
inmediatamente á los sustantivos, no pueden posponerse: 
Muchos soldados, POCOS v íveres; pero sí habiendo un 
verbo expreso ó sobrentendido entre el sustantivo y el ad
jetivo, como: Soldados, había MUCHOS; víveres, POCOS. 
(A cad .)

1005. Los adjetivos más, m enos que figuran en una 
frase sustantiva, como más a MÁS vino, menos •
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tos, no son regularmente modificados por adverbios de can
tidad, sino por los adjetivos a, , , 
cuanto, /tarto y otros análogos;

Y así decimos: Alguna más a<7wa;—pocas más 
f r u ta s ,—muchas más lluvias;—cuantas MENOS d if i 
cu ltades;—harta más paciencia (Bello).

1006. Si en lugar de m ás ó m enos se ponen los compa
rativos m ayor 6 menor, entonces los adjetivos , .
oo, Aarto, tonto, cuanto se adverbializan, y  por consiguien
te subsisten invariables; v. g,: Mucho m a yo r  • 
(Cuervo).

1007. Yese claro la razón de esto, si se considera quo
en lugar de muchos m ás libros cabe decirse muchos l i 
bros más, de suerte que m uchos se refiere directamente a 
l i b r o s ;  mientras que en mucho m ayor ra zó n  no es admi
sible otra inversión que razón  mucho m ayor (no m ucha), 
de modo que el m ucho no va con razón  sino con .
(Cuervo).

§ V II.—Otro.

1008. Otro, otra, adjetivo de dos terminaciones, indica 
diferencia ó distinción entre las personas y las cosas; v.. 
g.: S i u n  buey da bram idos p o rq u e  le  apartan  de otro 
buey con que araba, ¡québramido será  el de tu  co ra zó n . . . !  
(G ranada),

1009. Es pronombre indefinido cuando está sin sus
tantivo; v. g.: P oca verd a d  hay en qu ien  hace lo que con
dena en otros (N iebemberg).

1010. Úsase también para explicar la suma semejanza 
entre dos cosas ó personas distintas; por ejemplo: E s  
otro C id  (Acad.)

1011. Se contrapone á uno, en cláusulas distributivas,
callando un sustantivo ó un verbo expresado anteriormen
te ; v. g .: E n  una p a r te  se  oían tr is te s  , en otra
desesperadas im precaciones (Bello).

1012. Puede ir precedido del artículo definido, ora va
ya solo, por ejemplo: D e  lo que la conciencia te  acusa  
¿qué va en que el otro te alabe f  (N ieremberg) ;  ora se
guido de un sustantivo; v. g.: B atió se  el otro d ía  la
lla, y  hacia la tarde. . .  cerró la in fa n tería  española p o r  la 
batería (Coloma).

§ V III .-T o d o .

1013. Todo puede ser sustantivo, adjetivo y pronom
bre iudefinido.
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1014. Es sustantivo masculino cuando significa el con

junto do todas las partos, y es reproducido por ó ;
v. g .: N o  vemos m á s  que una m ín im a parte  del gran t o 
d o : cuanto alcanzamos á'percibiren í:l , es como á to 
m o en la u n iversa lidad  de las cosas creadas ( B e l l o ) — 
E l to d o  es m ayor que cualquiera de las p a rtes  que l e  ó 
l o  componen ( E l M ism o ).

1015. Es adjetivo con terminación distinta para ca
da género y número, cuando se junta á un sustantivo; v., 
g.: todo el d ía , todos los dtoda la  TODAS
la s  noches

1016. En singular ordinariamente se antepone al sus
tantivo, con artículo ó sin é¡; v. g .: TODA la  gente,
á  verle  —Cuando va sin artículo da al sustantivo el valor, 
de plural, por ejemplo: TODO f ie l  cris tian o , equivale á TO
DOS los^Jieles c r i s t i a n o s ;—todo delito , es equivalente á 
todos los delitos. ( ACAD.)

1017. En plural puede ir antes ó después de sustanti- 
tivo precedido del artículo definido, como en: TODOS los es
cr ito re s  6 los escritores TODOS.—Á  veces equivale á
da: Tiene m il rea les todos los m eses; es decir, cada 

m es. [A cad .]
1013. Es pronombre cuando, significando personas ó co

sas, se empleado un modo absoluto, sin referirse á sustan
tivo alguno; v. g.: todos los hombres es necesario el
tra b a jo ; en el p r ín c ip e  m ás, p o rq u e  cada  nació p a 
r a  sírm ism o, el p r ín c ip e  p a r a  todos [Sa a v ed r a ]; el 
l r todos es adjetivo, y el 2? pronombre. ‘

1019. Cuando todo sirve de complemento acusativo, le 
agregamos el complementario lo, que es otro acusativo neu- 
tro, como en: D io s  LO ha cr ia d o  y  lo conserva  todo; y 
no: D io s  lia c r ia d o  y  conserva  todo . ■

1020. Como pronombre equivale a TuDOS los 
toda cosa ó todas las cosas.

1021. En proposiciones negativas debe ir precedido do
la negación; por ejemplo: no todos los ex tran jeros son  
bárbaros, NI c iv iliza d o s  todos co m p a tr io ta s
I B aRALT]; y de ningún modo ha de decirse: todos los ex- ’ 
tra n jero s  no son bárbaros, y  todos nuestros co m p a tr io 
ta s  NO son c iv iliza d o s.

1022. Úsase para ponderar en las cosas el exceso de al
guna calidad ó circunstancia; v. g.: TODA es hoy la
g ra n  Toledo [H u e r t a , citado por B ello ];— 
pobre, todo es tra za s ;  —E s te p e z , todo es esp in as | Aca
demia J
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SIN T A X IS D E  LOS A D J E T IV O S  D E T E R M IN A T IV O S .
%
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Uso de olios.
D e m o s t b a t i y o s  J Su colocación.

( Observaciones sobro y ,

Su colocación.
Casos en que no deben usarso. 
Usos especiales de algunos.

C a rd in a les  

O rd in a les

D is tr ib u tiv o s

M ú ltip los  

F a r ti t iv o s  -

cuándo tienen singular 6 plural, 
usos y colocación. 
cardinB. empleados como ordins. 
usos y colocación, 
cuántos liay on castellano; error 

en su uso.
carditis, usados como distribs. 
term . ta n to  dada á los cardius. 
dob lado , en lugar de ta n to . 
ordinal masculino ó femenino 

usado como partitivo, 
(cuando sufro alteración el ordi.

Ivnrprwm nq \ Alguno,ninguno, c a d a , d em á s , cu alqu iei-a . 
in d e f in id o s  | Más,menos, m u ch o , p o co , o tro , .

C A P I T U L O  V.

, P r o n o m b r e .

A r t í c u l o  I * —PBONOMBBES PEBSONALES.

§ I. —C o n co rd a n cia  de  los p ro n o m b re s . .

1023. Los pronombres yo, , te , se, m í,
s í , se aplican con una sola terminación á ambos géneros, 
y serán, por tanto, masculinos ó femeninos según el sus
tantivo á que se refieren ó que es reproducido por ellos; v. g.:

Masculino.— Y o so y  a p lic a d o  tú  estás en ferm o , n os
llevan p r e s o s , e tc., etc.

Femenino.— Yo so y  aplicaDA,tú estás HA, nos
vanpreSAs, etc., etc.

1024. Una vez que se ha comenzado á tratará alguien
de tú , debe seguirse haciendo lo mismo basta el fin, y  usar 
te , t i ,  tu yo  6tu  oportunamente, con las formas verbales
que les corresponden, sin encajar el vos, os, ; y vi
ceversa, si se ba comenzado á decir ya no es lícito in
troducir el tú , etc. [C u e r v o .]

Por lo cual sería muy mal dicho: Á  vos, D io s  m ío, d i 
rijo  m is  oraciones; yo  invoco t u  : d íg n a v E  es
cucharm e, p u e s  en t í  solo con jío . (Corregido por B e l l o .)

- 1
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1025. Debo procurarse también guardar consecuencia 

en el uso de los pronombres de primera persona: así, el 
que empiece nombrándose nós, no ha de intercalar el 
y al contrario; si se comienza con , el autor
ú otra expresión análoga, no suenan bien el yo, el ,
en lugar de los pronombres de tercera persona. (Cuervo),

1020. Se usa el pronombre vos cuando se dirige la pa
labra á Dios, á la Virgen Santísima, á los Santos ó á per
sonas constituidas en dignidad, y en general en el estilo ele
vado, especialmente en obras dramáticas; v. g.: Dios
de mi alma!qué priesa nos damos á ofenderos, y cómo os
la dais vos mayor á perdonarnos! [Santa teresaJ.

1027. Muy de ordinario se usa, sin embargo, el pronom
bre tú ai hablar con Dios, con la Virgen Santísima y con 
los Santos, por ser locución muy noble adoptada del latín; 
prueba de ello son el Padre nu, el AveM aríay la 
ve; además, es poético el tú, y es el tratamiento que dan 
los poetas á rejes y á papas.

§ II.— Reproducción<le su s ta n tivo s  y  .
1028. Las terminaciones é ella, , , de los pro

nombres de 3* persona permitea reproducir, no sólo con 
claridad sino con elegancia, dos sustantivos de distinto gé
nero ó número, sin indicar más ó menos distancia, como los 
demostrativos.

Ejemplo: Echaron de la nave al esquife un hombre car
gado de cadenas, y una mujer enredada y presa en las ca
denas mismas: él de hasta cuarenta años de , y  ella 
de más de cincuenta: él brioso y despechado; ella melan
cólica y triste. (Cervantes, citado por B ello.)

1029. El pronombre que reproduce á un sustantivo ó 
á otro pronombre, ha de ser del mismo género, número y 
persona que el sustantivo ó pronombre reproducido.

Debe, pues, decirse: le habla al niño y  me habla á mí; 
— les habla á los niños y  nos habla á ; y de nin
gún modo: le habla á los niños, etc.; ni tampoco: Yo no 
le tengo miedo á las balas, ni yo no voJvi en sí sino des
pués de cuatro horas; tu volviste en sí tarde; yo lo hice 
de por sí; yo dije entre sí. (Cuervo.)

1030. Los sujetos de tercera persona singular ó plural,
y los neutros, en proposiciones reflejas ó recíprocas, se re
producen por medio del complementario se, acusativo ó 
dativo, ó del terminal sí regido de la preposición á; v. g .: 
Los caballeros, ó las señoras, SE vestían s í  ,
i. s í  mismas);—Él, 6 ella, s e  pone la capa;— Aquello
s e  piecipita á su ruina (B ello .)
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1031. En los demás casos se reproducen dichos sujetos

sólo por medio del terminal s í  regido de otras preposicio
nes, y no con los pronombres él, e l la s ;  por
ejemplo ¿ E s tá  u sted  en s í!—L o  g u a rd a  g a r a  s í ;—¿ -
v a n  ustedes d in ero  c o n s i g o ?— E so  p u g n a  co n tra  s í ;— 
E lla  t r a e , ó lleva, c o n s i g o  á  los .

1032. La preposición s in  excluye absolutamente el s í  
pronombre. Nunca, pues, deberá decirse s in  s í; fuerza 
es decir s in  é l  s in  e l l a , etc. [ A c a d . ]

1033. Pero se reproducen de ordinario por medio de él, 
ella, ellosf ellas, precedidos de preposición, los objetos dis

tintos del sujeto; y. g.: P a r a  é l  [n o ta ra  sí] la - 
co m p en sa ;— Con e l l a  (no c o n s i g o ) vienen  los n iñ o s ; 
C ayó el enem igo sobre e l l o s  (no sobre sí).

1034. En las proposiciones de sentido recíproco y de 
forma activa, también pueden reproducirse los sujetos por . 
medio de él, ella, ellost ellas; y. g.: L o s niños r iñ en  en tre  
ellos; aunque es mejor usar el s í;  por el carácter recí
proco que tiene: r iñ en  entre sí.

§ I I I .—S u p re s ió n  y  co lo ca c ió n  d e  los p ro n o m b re s  .

1035. Los pronombres personales se omiten regular
mente cuando son sujetos del verbo, bien se hallen delan
te ó después de él. Así, en este ejemplo:

V u estro  cau dillo  so y f y  seré  el p r im e ro  en a v e n tu ra r  la  
v id a  p o r  e l m enor de los so ld a d o s; m á s te n d ré is  que  
obedecer en m is  ejem plos que en m is  órdenes (So lís), se 
omite el sujeto y o  con los verbos so y  y y el sujeto v o s 
o tro s  después de tendréis.

1036 Se expresan los pronombres, aunque sean sujetos: 
1? Cuando nos proponemos llamarla atención hacia ellos; 
por ejemplo: Yo te levan té  del p o lv o  de la tie rra , y  te  c r ié
á  m i im agen  y  sem ejanza---- : m as tú, m enospreciando
los beneficios y  m andam ien tos de v id a  que yo te , q u i
sis te  m ás seg u ir  la m en tira  del engañador ( G r a n a d a ).

2? Cuando pueden con fundirse dos personas que tienen 
una misma terminación en los tiempos de los verbos, co
mo sucede con la 1* y 3? persona de singular del copreté- 
rito y del pospretérito del indicativo, y en todos los tiempos 
del subjuntivo; v. g.: Quisiera yo, Sancho que nos c o n v ir 
tiésem os en p a s to res , s iqu iera  él tiem po  que tengo de estar  
recogido  [Cervantes.]

1037. Estos pronombres, cuando son sujetos del verbo, 
pueden precederle ó seguirle en todos los modos, menos en
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el imperativo, en el que lian de posponerse, como también 
en las proposiciones interrogativas.

.Ejemplos: D e c id  ahora  vosotros, á n g e le s ;  ju z g a d  vos
otros, jueces, e n tr e  m í  y  m i  v iñ a  (G ranada) ;—¿Por

tura, no s o is  vos m i Padre, y P a d r e  de  , las
cu a les  no tie n e n  tasa  n i  medida\(El mismo.)

A r t í c u l o  I I . —CASOS PRONOMINALES ó COMPLEMENTARIOS.

1038 Hemos visto ya que los casos complementarios 
no pueden estar sino con un verbo ó con un derivado ver
bal; que si se le anteponen, se llaman aJijos) y que, pos
puestos, se llaman enclíticos, pronunciándose y escribién
dose como si formasen una sola palabra con el verbo ó de
rivado verbal.

• § i . — Uso y  co locación  de los ca so s co m p lem en ta rio s , segú n  el m odo
en que está el verbo.

1030. Con verbos en el modo indicativo, los casos com
pleméntenos pueden usarse como afijos ó como enclíticos: 
ee  m a n d ó  qu e viniese, ó mand le qu e v in ie se . Pero la
2* colocación es mucho menos usada, sobro todo en prosa, 
cuando el verbo no es la primera palabra de la oración.
• 1040. Después de las conjunciones d, m a s , , que
ligan oraciones independientes, no ofende la precedencia 
del verbo: L ' c v ó s e  ti  c a d á v e r  al , y  r e c ib ié r o n la  los

religiosos.* [B ello],
1041. Al contrario, después de un adverbio ó de un re

lativo no podría tolerarse un enclítico; por lo cual estaría 
mal dicho: N o  c e le b ró se  la f ie s ta  con  la  so lem n id a d  q u e  
e s p e r á b a s e ;—S¿ en cu én trasU E  en  la , d ile  que .

1042. En él subjuntivo se usan invariablemente los afi
jos: E s  m e n e s te r  qu e te d ed iq u es  se r ia m e n te  al e s tu d io .

1043. El imperativo no admite regularmente Afijos: boy
día no se puede decir en prosa: l e  h az , l e  , si
no liazLE venir, lla m a d l e. El plural del imperativo, segui
do del enclítico os se apocopa, perdiéndola d  final, menos 
en el verbo ir; v. g : P r e p a r a o s , , id o s ,

1044. Con los infinitivos y gerundios no se usan boy 
afijos sino enclíticos: obcdeccrLE, oyéndoTE.

1045. Los casos complementarios del infinitivo van re
gularmente con él; por ejemplo: M e  p r o p u s e  h a b la rles;— 
S e  tra ta b a  de  a cu sa r  l o s .

1046. Pero hay muchos verbos que pueden atraer los ca
sos pronominales pertenecientes al infinitivo ó gerundio que
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los acompañan; pues se dice indiferentemente: se lo 
r o  d e c i r , quiérosEhod e c ir , q u ie ro  irlo;—me e s to y
v i s t i e n d o , es to h iE  vistiendo, e s to y  y esto 

aunque vayan seguidos dos infinitivos ó dos gerundios; v. 
g.: Y o  no creo  d cb érse e o  co n fia r ó d eb er  —
estándoM E d iv ir t ie n d o  ó e s ta n d o  d iv ir tié n d o y iE .

1047. En los tiempos compuestos formados con el auxi
liar h a b e r , los afijos ó enclíticos van regularmente con el
verbo auxiliar;’„por ejemplo: L a r g o  tie m p o  le h a b ía m o s
aguardado, ó habiamoSLE a g u a rd a d o  la rg o  .

' , • •
§ II .— Uso y  co locación  de  los ca so s  c o m p lem en ta r io s , p o r  ra zó n  de  la

eufonía.

1048. La eufonía pide que se eviten construcciones en
que el enclítico os sigue á terminaciones en s :  s
por os visteis; vestí io s ,  por os vestís.

1049. La eufonía lia hecho también que se suprima la s 
final de la 1? persona de plural antes del enclítico n o s:  
S e n tém o n o s  v a m o s  os; y lo mismo sucede antes de os y  se*, 
por ejemplo: Sufrínioosho, , 
tra igám osE L k  (Cuervo.)

1050. Igualmente desaprueba el oído la unión del enclí
tico os con la 3" persona de plural, por el particular esfuer
zo que se requiere para no decirnos; v. g.: Alábenos, lle
váronos (Cuervo); alaben-os, que no deben
confundirse con alábennos, l  ev.

1051. Debe evitarse asimismo el uso del enclítico, cuan
do la terminación del verbo es idéntica al enclítico:
lá s e  se, encaram éxiv, ó encaráme*ir, ó •
le  le, señ á loL o , 6 señalÓLo.— Pero no puede menos de de
cirse v is te ™ , en el imperativo de v e s tir ;  te, en el de 
ab a tir; p ásesE  en el subjuntivo optativo desasar.

l  _ c , st
§ III .— Uso y  co lo ca c ió n  de los c a so s  co m p lem e n ta r io s , en  co n cu rren 

c ia  d e  d os ó m á s .

1052. Cuando concurren varios afijos ó enclíticos, la
2“ persona va siempre antes de la 1?. y cualquiera de las 
dos antes de la 3”; pero el complementario se, oblicuo ó 
reflejo, precede á todas; por ejemplo: te me, ó te nos v e n 
d es  p o r  d is c re to ;  —me le, ó nos le, té lo, ú
os lo, quito; —se me, ó se nos, r e v e la r o n ;  —se té , ó se 
os, avisa (B ello.)

1053.. Las combinaciones m e se  y te  se deben c\ itarse 
como groseros vulgarismos.
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-* 1054, Los afijos no alternan con los enclíticos; y así 
se dice: me la  co n ced ió  (su aprobación), ó jómela ;
pero nunca: me c o n c e d i ó t e  ni la m e .

A r t í c u l o  I I I . — PRONOMBRES RELATIVOS.

§ 1.—
1 0 5 5 . El relativo que, sin mudar de terminación, se 

aplica á todo género, número y persona, según el antece
dente á que se refiere. Así, en E l  n avio  que viene de • 
d res , es de 3? pera, de masculino singular; en vosotras  

que m e oís, es de 2? pers. de femenino plural.
1056. Que, puede ser sujeto, término y complemento* 

Es sujeto en Tú  que h a b i ta s e n  e l ; complem. acus. 
en ¡a  c a s a  que h a b ita m o s ;término en la s  p la n ta s  d e  que 
es tá  a lfo m b r a d a  la  ribera.

1057. Aveces el relativo reproduce varios sustantivos 
á un tiempo: Q uien qu isiere salwr qué tan  gran des sean  
la s  a d v e rs id a d e s , y  la s  calamid, y  p o b re za  que es
tán guardadas p a r a  los maloslea, etc. (G ranada, cita
do por B ello.)

1058. También es del género neutro este relativo cuan
do reproduce á los pronombres neutros ó á un infinitivo; 
v. g.: E s to  que te  re fiero  es p u n tu a lm e n te  lo que
—  S e r v ir  á  Dios, de  que depen de n u e s tra  f e l ic ic id a d  
eterna, debe se r  e l f in  que n os p ro p o n g a m o s  en  to d a  la  

co n d u c ta  de  n u e s tra  v id a  (B ello.) »
1059* El queanunciativo da principio á una proposi

ción que sirve de sujeto, término ó complemento, sin re
producir ninguna idea precedente, y no pertenece á la pro
posición subordinante sino á la subordinada, según la opi
nión del Sr. Cuervo.

Ejemplo: Que la  t i e r r a  se m u eve a l  red ed o r  d e l so l es 
cosa averiguada; aquí la proposición que la  t ie r r a  se
m u ev e  a l  re d e d o r  d e l so lt es completiva sujetiva acarrea
da por el anunciativo que, y la ótra es subordinante.

1060. Este anunciativo es neutro, y, como todos los 
neutros, concierta con la terminación masculina del adje
tivo; v. g.: E s  falso que le h agan  p r e s o ;— no es justo 
que le tr a te n  a s í.

1061. El que, así como los demás relativos, pasan á in
terrogativos ó admirativos acentuándose, y son adjetivos 
indefinidos si les sigue un sustantivo; v. g.: ¿ Qué m a d re  
p u e d e  co m p a ra rse  á  M a r í a f —¡O h! qué hoguera de  
a m o r  es e l C orazón  d iv in o  d e  J e sú s!
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1002. Los relativos acón toados so hacen pronombres 

indefinidos cuando van sin sustantivo, y desempeñan el 
oficio de sujeto, término, complemento, ó predicado.

Así, que es sujeto en: ¿Qué ha sucedido?—término 
cuando decimos: ¿En  q u é  estriban nuestras esperanzas? 
—complemento acusativo en: ¿ Q ué aguardamos?—pre
dicado en: ¿ Q ué es Gramática?, pero en este caso se ad
jetiva.

1003. Las expresiones relativas el que, que, los , 
las que, lo que, se deben considerar unas veces como com
puestas de dos palabras distintas, y otras como equivalen
tes á una sola palabra.

1061. Cuando, sin alterar el sentido, se puede poner 
entre el artículo yv el íelati y ó que un sustantivo que sirva 
de antecedente,* entonces el artículo pertenece á la propo
sición principal, y el relativo á la subordinada que es es
pecificativa. , -

Ejemplo: Los cívéiio modelan sus pasiones son arras 
Irados á lamentables precipicios (Bello).' Además, el 
artículo es en esto caso un verdadero pronombre demostrati
vo, que sirve de antecedente: es pues aquí,
6 los hombi'csTambién es demostrativo én las expresio
nes el de, l(ide, etc. ’

1065. Criando entre el artículo y el relativo no es po
sible poner sustantivo alguno, eníoncesel artículo y el qué 
son uu solo elemento gramatical,' un relativo que pertenece 
todo entero á la proposición subordinada, la que es explica
tiva; y el artículo sirve sólo para determinar al relativo, 
indicando su género y número. -

Ejeín pío: Ci nco gran des rtoS amer icaños desembocan 
en el mdrAtlántico de l o s  q u e  el más caudaloso y  
más dilatado curso es el Amazonas ( Bé'Ll'o); los da una 
forma masculina y plural al que, y equivale á los
cuales, conservando el artículo) el antecedente es cinco 

grandes ríos americanos.
§ I I .— Cual,' Ciianío '.

1006. Cual no se diferencia de tal, ni cuanto de tan 
to, sino eñ que son relativos, esto es, en que sirven para 
enlazar proposiciones; v g: Algunos malsines, hombres 
malos, c u a l e s  tienen muchos los palacios, afirmaban 
al rey,'etc. ( M a r ia n a , citado por B ello  )

1067. Tal y cual se contraponen á menudo: Tai.
la■ muerte, c u a l  ha sido la vida: hay en este ejemplo un ele

mento repetido: semejante la muerte, semejante la ,
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1008, Así como tal puedo equivaler á este, significan

do identidad; cual equivalo á tomado en el mismo 
sentido; v g.: Ofreció Goworón que á

garía el castillo, dejando entretanto órdenes secretas, 
c u a l e s  se verán á su t iempo (C o l o m a , citado por B e l l o ). 
Cuales tiene aquí el sentido de que.

1069. P< ro lo más ordinario en este sentido de identi
dad es combinar el artículo definido con y entonces 
Ol cual, la cual, S3 liaccn enteramente sinónimos de que;

ir. g .:  Maravillosa es,Señor, vuestra sabiduría, la  c u a l

tonozcoporlo que veo en m í (G r a n a d a ) .
1070. Cual no admite artículo en proposiciones interro

gativas ó dubitativas; v, g.: ¿ C u á l  de los dos libros te p a 
rece m e j o r ?— Uno de estos pañuno sé c u a l  es p a 
ta  mí; ni cuando se contrapone á  T a l  ha sido su com
portamiento c u a l  podía desearse.

1071. Cuanto es pronombre relativo cuando va contra
puesto á tanto; v. g.: Mientras seas rico y dadivoso, 
tendrás t a n t o s  amigos c u a n t o s  quieras ( A c a d ) .

1072. Cual y cuanto llevan con frecuencia envuelto 
su antecedente, como en: Hombres c u a i . e s

hoy día ( G u z m á n ) ,  esto es, tales cuales;— c u a n 
t a s  seguridades se le pidieron,esto es, tantas cuantas.

1073. Cuanto puede, además, llevar pospuesto su an
tecedente, por ejemplo: A  despecho déla misma envidia 
y de c u a n t o s  magos vio Pcrsiaha deponer su nombre 
én el templo de la inmortalidad (C e r v a n t e s , citado por 
B e l l o ). P e tantos magos c u a n t o s  vio Pcrsia, hubiera 
sido el orden natural.

1074. Se usa también cuanto como pronombre del gé
nero neutro: Accedióse á todo c u a n t o  el pueblo
esto es á todas las cosas;— C u a n t o  t a n t o  obtuvo:
esto es, todo lo (pie pidió.
. 1075. Cual y cuanto se usan como pronombres ó adje

tivos interrogativos acentuándose; v. g.: ¿Cuál de estos 
élos edificios te parece mejor?—¿Cuántos buques han 
llegado?—¿Cuál es más resucitar á un muerto ó matar 
á un gigante?—¿Cuánto fa lta  para terminar la obra?

§ ni.— Q uien

1076.. El relativo quien, quienes, sirve especialmente 
para representar una idea de persona, y equivale á que, 

líe que, los que, las que, ya formen estas expresiones dos 
palabras ó.una sola.
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1077. También se refiere á las cosas personificadas, 
aunque sea muy ligera la idea de personificación; por 
ejemplo:

Á ti, Roma, á quien queda el nombre apenas, ' V 
Y a ti, á quien no valieron justas leyes,
Fábrica de Minerva, sabia Atenas. ( R o d r ig o  C a r o )

1078. Unas veces va expreso el antecedente de este re
lativo, como en: Fuimos ú salu gobernador de la 
plaza, para  q u ie n  traíamos carta de recomendación 
( B el l o  i : para quien es para el que) su antecedente es 
el gobernador, ..

1070. Otras veces se calla el antecedente: Ao tenía
mos d q u ie n  volver los ojos ( B e l l o ); esto es, persona d 
quien.

10S0. En otras ocasiones no va expreso ni callado el 
antecedente, sino envuelto en , cuyo significado se 
resuelve entonces en dos elementos, una idea de persona 
ó cosa personificada, y el relativo el primer elemen
to pertenece á una proposición, y el segundo á ótra. Es
to sucede: ............

1? Cuando el antecedente envuelto es sujeto de la pro
posición subordinante, y el elemento relativo es sujeto de 
la proposición subordinada; v. g.:

Quien un bien siembra en el suelo,
Ciento recoge en el Cielo. ( M a r t . d e  la  R o s a )

Quien es lapcrsona que, aquél ; la persona, ó
sujeto de recoge; que sujeto de .

2? Cuando el antecedente envuelto es predicado, y 
el relativo, sujeto; v. g.: .

Ponte en manos de María:
Ella es quien tus pasos guía.

*; *
Quien es aquélla que: aquélla predicado de y que 

sujeto de guía.
3? Cuando el antecedente y el relativo son predica

dos; v. g.: A unque Dios no 7ios hubiera obligado con heno*. 
Jicios, ni esperáramos de É l n, sólo ser É l quieíj 
es, merecía que el hombre le sacrificase su vida (Gra
nada); el ser Él la persona que El es.

4? Cuando el antecedente es término, y el relativo 
sujeto; por ejemplo:
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Dios con su bondad asisto 
Á  quien al desnudo visto (M a r t  d e  l a  K o s a ) .

d aquél que viste al desnudo.
5? Cuando el antecedente es término, y el relativo 

predicado; v. g.: Yo te juro por quien  ¡jo soy, de darte 
tantos hijos,etc. (G ranada , citado por B e l l o ): 

el s e r ,6 por aquél que yo soy.
1081. Cuando quien no lleva en sí mismo su antece

dente, no puede ser sujeto de una proposición especificati
va. No se podría pues decir: hombre q u i e n  si
no E l hombre Q U E vino. ¿Sirve sí á  menudo de sujeto en 
las proposiciones explicativas: Entramos al
gobernador, q u i e n  nos recibió con agrado.

1082. Quien se hace interrogativo acentuándose. Equi
vale entonces (\ qué persona, y puede ser sujeto, predicado 
ó término; v. g.: ¿Quién  ha ve¿Qu ié n  era aque
lla señor di—¿Á q u ién  llaman!

§ IV. -C a

N o t a .—La m ayor parto de esto  § bo l ia  tom ado do lo s Estudios gra
maticales de M. F. S u árcz , cou la s ob servacion es d el Sr. Cuervo.

1083. Cuyo reúne los caracteres de relativo y posesivo; 
equivale á del cual, y varía con el objeto poseído, deter
minando su género y número; v. g.: Miserable estado el 
de las repúblicas c u y a s  riendas arrebatan los malos y  
los ignorantes (M e l ó ).

1084. Cuyo, como pronombre relativo posesivo lleva 
siempre un antecedente (pie representa el poseedor; pero 
no es necesario que este antecedente esté inmediato; v. g.: 
Cuando los milagros se hacen en testimonio de alguna 
verdad, Dios es el testigo de ella, c u y o  testimonio es in
falible  ( G r a n a d a ); ei antecedente es

1085. El empleo de cuyo es lícito siempre que se lo 
pueda asignar un antecedente, aunque éste no se muestro 
muy á las claras, y sea menester alguna atención parados- 
cubrirlo; por ejemplo: Caí acalla probó en cuerpo el 
cuchillo de Marcial: Heliogábalolas armas 
torianos ; CUYA osadía ha sido alabada y agradecida en 
todos tiempos (M á r q u e z ); cuyo vale los cuales, de 
Marcial y de los pretor ¿anos.
< I0SG. Cuyo se usa además como relativo correspon
diente á las frases demostrativas de esto, de eso; de suer*
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te  que se dice: p o r  cuya cansa,como c a u s a  á
c a i y o  f i n ,  como á  f i n  d e  conseguir;v. g.: D e s c r ib ir e m o s
có m o  v e n ía n  y  su  m o d o  d e  gue, CUYA n o t ic ia  s e r 
v i r á  p a r a  la s  d e m á s  o c a s io n e s  (Solís); n o t ic ia  d e  lo  
c u a l , de  es to .

1087. Pero es un abuso el emplear el relativo c u y o  en 
circunstancias en que no corresponde á complemento al
guno con de en sentido astricto ó extensivo de posesión: 
L e  re g a ló  u n  a d e r e z o  y  u n  vesticuyo a d e r e z o  e r a  d e  
brillantes; aquí cu yo  a d e re zo  es meramente es te  a d e r c z o 1
6 a d e r e zo  qu e , y  por tauto frase impropia.

1088. Mácese interrogativo acentuándose; pero, según 
el uso corriente, refiriéndose sólo á personas y como pre
dicado que modifique al verbo ser; v, g.: ¿CtJYO es a q u e l  
h erm o so  e d if ic io ?  -  ¿Cuyos e r a n  lo s  v e r so s  qu e  se  r e c i 
ta  r o n  en  la  c lase?

N o t a .—En el c a p ítu lo  an terior  se  tra ta  su fic ien tem en te  de lo s p ro
n om b res d em o stra tiv o s , p o ses iv o s  ó indefin idos, por lo cu a l n os rereri- 
m os á  lo  q u e a llí  q u ed a  d ich o . ? '

SIN T A X IS DEL. P R O N O M B R E ..  *  *

*5
©

flOMmOue<

I C oncordancia de lo s  p ron om b res, 
i R ep rod u cción  de su sta n tiv o s  y p ron om b res, 

t>h>t)c a v a r n>c < S u p resión  y co locación  cuand o son  su je to s .
A J U so y co locación  / se g ú n  e l m odo del verbo.

[ de lo s c a so s  < por razón  do la eu fo n ía .
' com p lem . ó p r o n . ' en  o n cu rren c ia d o  dos ó  m á s.

Isu  g én ero , n ú m ero  y ofipiog. 
cu án d o es anunciat.*, in terró g . 
la s  ex p resio n es  el que, la e tc . 
do cu á les  se  d iferen cian , 
á  cu á les  se con trap on en , 
llevan  en v u e lto  el a n teced en te , 
u sa d o s com o in terro g a tiv o s . 

e e l a t iv o s  \ / para q u é  sirve y á  q u é  se  refiere,
f íu ien  ( a n teced en te  exp reso  ó su p lid o .{¿uitn \ caKOS en q Ue p ey¿ en v u e lto .

' so h ace  in terro g a tiv o .

Í su s caracteres, 
cu án d o  e s  líc ito  su  em p leo , 
cu án d o  no lo es. 
se  liaco  in terro g a tiv o .

N o t a ._ E n  cn a n to  á  lo s pronom bros p o ses ., d em o st. ó in d ef., vóaso  
e l ca p ítu lo  an terior .

Cual
ycuanto

Cuyo

l
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C A P I T U L O  VI.

V e r b o .
k ' , - 1 I  ̂ ‘ ■. 1 t J f ; ■ 1 \

A r t í c u l o  1 — CONCORDANCIA DEL VERBO CON EL SUJETO. (1) 

(Vcanso las reglas generales en los 'N°8 CC7—C7i).
-m \ . i *' \ f * *

§ I .—Cuando el verbo siyuc á varios sujetos.
* ' " * '  ¿ t i *

10S0. Aunque un verbo tenga varios sujetos» concuer
da con ellos en singular en los casos siguientes:

I o Si dichos sujetos son demostrativos neutros v. g.: 
E s t o  y lo qu e  se temía de la tropa p r e c i p i t ó  la - 
lución del Gobierno,

2? Cuando los sujetos son infinitivos que no van to
dos precedidos do artículo; por ejemplo: MADRUGAR, ó 
e l  m a d r u g a r , h a c e r  ejercicio y c o m e r  moderada
mente e s  p r o v e c h o s í s i m o  para la .

3? Cuando los sujetos son proposiciones acarreadas 
por el anunciativo que: No e s  p o s i b l e  q u e  se cometan 
crímenes impunemente y qu e  sociedad .

4=° Cuando los sujetos son formados por interrogacio
nes indirectas, como en: Q u i é n  haya sido el conductor de 
los pliegos y con q u é  objeto haya venido) se i g n o r a .

IODO. Pero, como excepción de los casos anteriores, se 
pone el verbo en plural:

1? Si con uno ó más sujetos neutros está mezclado 
un sustantivo masculino ó femenino; v. g.: Lo e s c a s o  
de la población y la general d e s i d i a  p r o d u c e n  ó p r o 
d u c e , la miseria del pueblo,

2? Si á. cada infinitivo sujeto se le pone su artículo; 
por ejemplo: E l  madrugar, e l  hacer ejercicio y e l  co
mer moderadamente s o n  p r o v e c h o s í s i m o s  la 
salud.

3? Cuando el atributo de la proposición significa re
ciprocidad ú oposición, aunque los sujetos sean neutros, ó 
infinitivos sin artículo, ó proposiciones acarreadas por el 
anunciativo que: E s t o  y lo  q u e  refiere la gaceta SE  
c o n t r a d i c e n ; — H o l g a z a n e a r  y a p r e n d e r  s o n  
incompatibles;—Q u e  el hombre sea libre y q u e  haya 
de obedecer ciegamente d lo que se le , r e p u g 
n a n . (I)

(I) Estas reglas se lian tomado también do la Gramática do Bollo.
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‘1? Cuando al verbo le sigue de predicado un sustan

tivo plural: v. g.: S e n t i r  y m o v e r s e  s o n  c u a l i d a 
d e s  características del animal;—Q u i é n  haya sido el
conductor de los pliegos y con q u é  objeto haya ,
s o n  c o s a s  que todavía se ig.

§ II.- Cuando el verbo precede á varios sujetos ó está entre ellos.

1091. Si precede el verbo á un adjetivo singular que 
modifica á varios sustantivos siguientes, se pone en singu
lar ó plural; v. g.: Se R E Q U E R ÍA , ó se r e q u e r í a n , 
m u c h a  firmeza y valor.

1092. Pero si el verbo viene después ó si 1(5 acompaña un 
predicado, debe preferirse el plural: Su
le g r a n j e a r o n  la admiración de todos;— P a r e c í a n  
como v i n c u l a d o s  en su fam ilia  e l  valor y virtud de 
sus antepasados.

1093. Siendo en parte diferentes los dos ó más atributos 
formados por un mismo verbo, éste debe concordar con el 
sujeto que lo lleva expreso; v. g.: E ra solemne y nu 
meroso el a c o m p a ñ a m i e n t o  y pacífico el c o l o r  de los 
adornos y las plumas ( S o l í s ).

Hay aquí dos sujetos: el acompañamiento y el color, 
pero á cada uno de ellos corresponde un atributo diferente 
eu parte: era solemne y numeroso) era pacifico.

1091. Colocado el verbo entre varios sujetos, concuer
d a  con el que lo lleva expreso: La CAUSA de Dios nos 
l l e v a , y l a  de nuestro rey, d conquistar regiones co
nocidas ( S o l í s ).

§ III . -Según  la palabra que enlaza á varios sujetos.

1095. Si el verbo precede á varios sujetos singulares li
gados por la conjunción y, puede ponerse en plural ó concer
tar con el primero; v. g.: C r e c i ó  el n ú m e r o  de los ene
migos y  la f a t i g a  de los españoles ( S o l í s ). C r e c i e 
r o n  al mismo tiempo el c u l t i v o , el g a n a d o  errante Y 
la p o r l a c i ó n  rústica ( J o v e l l a n o s ) .

109G. Si los sujetos son de persona, es preferible en es
te caso el plural: A c a u d i l l a b a n  la conjuración Bruto  
y Casio;—L l e g a r o n  el gobernador y el .

1097. Aun cuando los sujetos no estén ligados sino 
con una conjunción copulativa tácita, es preferible el plu
ral, siempre que precedan al verbo; por ejemplo: E l SO
SIE G O , el l u g a r  apacible, l am e n i d a d  de los 
la s e r e n i d a d  de los cielos, ^  m u r m u r a r  de la s
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tes, la q u i e t u d  del espíritu, s o n  parte para que
las musas más estériles se muestren fecundas (C e r v a n 

t e s ).
1008. Mas, cuando el último sujeto es como una reca

pitulación de los ótros. con ól concuerda el verla», v. g : 
Las flores, los árboles,las aguas, las , LA n a t u r a 
l e z a  t o d a  p a r e c í a  regocijar, saludando al nuevo 
día (C e r v a n t e s ).

1001). Cuando los varios sujetos están unidos expresa
mente por la conjunción ni,el verbo se. pone, en plural, ó 
concierta con el sujeto que lo lleva: la indigencia en
que vivía, ni los insultos de sus , ni la injusti
cia de sus conciudadanos le ab a t i e r o n , ó te a b a t i ó ;  
bien que es preferible el plural cuando preceden los sujetos 
al verbo.

1100. Pero si con el primero de ellos se pone no, y con 
los ótros ni,el verbo concierta con el primer sujeto, y con 
los ótros se subentiende: No le Ab a t i ó  la i n d i g e n c i a  
en que vivía, n i , etc.

1101. Sujetos singulares, enlazados por la conjunción
disyuntiva ó, parecen pedir el singular del verbo, sea que 
le precedan ó sigan: Moví (dela ambición ó la — 
ambición ó la ira le m o v i ó . Pero el uso permite el pbr 
ral; y si los sustantivos preceden, no sólo permite, sino ca
si exige este número: La ambición ó ira It MOVIERON.

1102. Cuando no todos los suj» tos son singulares, lo 
mejor será siempre poner el verbo en plural, junto con el 
sujeto del mismo número: La fragata ó los dos bergan
tines h i c i e r o n  la presa;—¿ H i c i e r o n  la presa los dos 
bergantines ó la fragata?

1103. Si un sustantivo singular está ligado inmediata
mente á otro per medio de con, como, tanto , así co
mo, deben considerarse todos ellos como sujetos, y regir 
el plural del verbo: La mad>eel hijo, ó t a n t o  la 
madre c o m o  el hijo, 'f u e r o n  arrojados á las llamas.

1104. Mas para el recto uso del plural es menester que
los sustantivos efctón inmediatamente enlazados: E l reo 
F U E  sentenciad iá cuatro años depresidio CON todos sus
cómplices; y nó fueron.

§ IV .—Concordancias detenninadaspoi• el oficio que ejerce el

1105. Si el verbo ser se construye con dos sustantiv'os, 
de los cuales el úno es sujeto, y predicado el otro, se sigue 
por lo común la regia general concertándolo con el sujeto;
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v. g.: Tr a bajo s y pe n a l id a d e s  son 
h o m b r e .

1106. Poro el predicado que sigue al verbo ejerce á,
veces una especie de atracción sobre él, comunicándole sn 
número; por ejemplo: Figuróscleá Quijote que la
litera que veía eran  andas (Ce r v a n t e s). Concor
dancia que debe evitarse cuando el verbo va seguido del 
adjetivo todo: La visita F U E  toda cumplimientos y ce
remonias.

1107. í as frases demostrativas y colectivas , todo 
esto, aquello todo, empleadas como sujetos, se avienen con 
cualquier número, cuando el del predicado es plural; v. 
g.: Todo esto  f u e r a  floresde , si no tuvié
ramos que entender con yanrjücscs y moros encantados. 
(Ce r v a n t e s).

1108. llay  frases que contienen un infinitivo y un sus
tantivo, cada úuo de los cuales puede considerarse como 
sujeto; sucede así en construcciones reflejo-pasivas, como 
se debe, se puede, se quiere, combinadas con el infinitivo.
En estos casos, la elección del sujeto, y por consiguiente 
la concordancia se determina por el sentido, y ofrece poca 
dificultad.

Ejemplos; S e d e b e n  promulgar LAS l e y e s , signi
fica que las leyes sou cosas que deben ó tienen necesidad 
de ser promulgadas; Se  d e b e  pro m ulg ar  representa 
la promulgación como la cosa debida.

S e q u ie r e  in v e r t ir  -los caudales públicos; la in
versión es la cosa que se quiere, que se desea; y no pue
do decirse SE QUIEREN, porque los caudales no pueden 
tener la voluntad, el deseo de ser invertidos.’ .

S e pie n sa  a br ir  caminos carreteros’; los caminos no 
piensan ser abiertos; abrirlos es la cosa pensada. -i

A r t i c u l o  II.-S IG N IF IC A D O  DE LOS TIEMPOS.

1109. Cada fortín a del verbo suele tener, además de su 
valor propio y fundamental, ótros diferentes en que se con
vierte el primero según ciertas reglas generales.

1110. En las formas del verbo se distinguen tres signi
ficados: el úno fundamental, de que se derivan ótros dos, 
el secundario y el metafórico.

111L. Significado fundamental ó propio de los tiem
pos es el que representa el nombre de cada úno de ellos, 
al hallarse en proposiciones simples, sin que se tomen eu 
sentido figurado.
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1112. Llámase significado secundario de los tiempos 

verbales el sentido que tienen al estar subordinados á otros, 
con los que denotan relación de coexistencia, esto esí, la de 
verificarse la acción de éstos juntamente con la do aquéllos.

1113. Por significado metafórico de los tiempos se en
tiende el sentido que toman, distinto del que naturalmen
te poseen, para hacer más vivas las narraciones y más ve
hemente el estilo.

Nota.—El significado fundamental do los tiempos simples y com
puestos do indicativo queda ya oxplicado en la Analogía.

r t - , V

§. I  Significado dalos tiempos simples del subjuntivo común.

1114. Las formas del subjuntivo no expresan una sola 
relación de tiempo, sino á veces dos ó tres distintas, según 
)a correspondencia que tienen con las del indicativo.

1115. La correspondencia de los tiempos de subjuntivo 
con los de indicativo se halla transformando la proposición 
subjuntiva en proposición afirmativa de indicativo.

1110. El presente de subjuntivo puede significar tiem
po presente ó f u t u r o , según pueda transformarse respecti
vamente en estos tiempos de indicativo.

1? Significa presente, por ejemplo, en: pienso
que Juan  L E A  tan bien como , porque puede trans
formarse en: Pienso que Juan  lee  (ó no lee) tan bien 
como dices; y LE E  es presente.

2? Significa futuro,por ejemplo, en: Es
L E A S mañana tu discurso, porque puede transformarse 
en : Es seguro que l e e r á s  (ó mañana tu dis
curso; y L E E ltÁ S  es futuro.

1117, Las dos formas dol pretérito de subjuntivo pue
den significar tiempó pretérito, 6posprctérito.

1? Significan pretérito por ejemplo, en: Dudo que 
'él L E Y E R A  ó L E Y E S E  mi ca, porque puede transfor
marse en: Se que él L E Y Ó  (ó no legó)  carta; y L E 
YÓ es pretérito.

2? Significan copretérito,por ejemplo, en: No perci
bí que nadie L E Y E R A  ó L E Y E S E  en el cuarto vecino, por
que puede transformarse en: Parecióme que L E ÍA N  en el 
cuarto vecino; y L E ÍA N  es copretórito.

3? Significan pospretérito, por ejemplo, en: Yo no 
creí que él Leyera  ó leyese mal como legó, por
que puede transformarse en: creí que él leería ( ó
no leería) tan mal como legó; v leería  es pospretérito.
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§ II,—Siy nijicado de los tiempos compuestos del subjuntivo común.

1118. En las formas compuestas del subjuntivo, asi co
mo en las simples, hay respectivamente la misma relación 
de tiempo con las correspondientes del indicativo.

l i l i ) .  El antepmseniede subjuntivo puede significar
tiempo antepresentc ó anlefuturo,

1? Significa antepresentc, por ejemplo, en: No creo 
que él iiaya leído tan mal como , porque puede 
transformarse en: Creo que él nA leído ( ó no ha leído)  
tan mal como dices; y IIA leído es antepresente.

2? Significa antefuturo, por ejemplo en; No creo que 
él haya leído la noticia cuando porque pue
de transformarse en: Creo que él habrá leído (6 no ha
brá leído)la noticia cuando ; habrá leído
es antefuturo.

1120. Las dos formas del antepretérito de subjuntivo 
pueden significar tiempo antecop y 
rito.
. 1? Significan antecoprctérito, por ejemplo, en: Yo no sa
bía que él hubiera  ó hubiese leído eso, porque pue
de transformarse en: Yo sabía que él HABÍA leído no
había leído) eso;y había leído es antecopretórito.

2° Significan antepospretérito,por ejemplo, en: Yo no
afirmé que él h ubiera  ó hubiese  leído eso, á habérselo 
rogado, porque puede transformarse en: Yo afirmé que él 
habría LEÍDO ( ó 7io habría leído) eso, á habérselo 
gado) y HABRÍA LEÍDO es antepospretérito. i
§ III.— Siynificadode los tiempos simples y  compuestos del subjuntivo

hipotético.
\

1121. Esto modo tiene sólo dos formas propias suyas:
úna simple, el f  uturo hipotético, y otra compuesta, el an
tefuturo hipotético.

1122. El fu turo  hipotético puede significar tiempo 
sente ó futuro.

I o Significa presente,por ejemplo, en: Le premiaré si
de veras leyere  tan bien como dices, porque puede trans- '. 
formarse en: Le premiaré po> de veras l e e , tan ¡bien
como dices ( ó no le  premiaré porque no lee), etc.; y lee
es presente. , o i..,"

2? Significa /  aturo,por ejemplo, en: No le oir jé si no l e 
yere  recio; porque puetje transformarse en:
(pie leerá  recio (ó no le oiréporepte no leerá  
y LEERÁ es futuro.
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. 1123. El antefuturo hipotético puedo significar tiempo 
antepresente6 antefuturo.

' - .*]? Significa antepresente, por ejemp’o, en: No lo 
miaré si no H U B IE R E  l k í d o  porque puede transfor-

* unirse en: No le premia» ó porque no IIA  l e í d o  bien; y
IIA  l e í d o  es autepresente.

2? Significa antefuturo por ejemplo, en: No le premia
ré al verle, si noH U B IE R E  L EÍD O  bien, porque puede
transformarse en: No le premiaré al , porque no H a 
b r á  L E ÍD O  bien; y ha b r á  l e í d o  es ante futuro.

1124. Como carece este modo de copretérito, y de ante- 
copretórito, suple estos tiempos por medio del subjuutivo 
común ó del indicativo.

(Vóanso los artículos 2 9 y  4? ilol N° 1127 que va adulante).

§ IV .— Significadosccnwlario de los tiempos de indicativo,

1125. Los tiempos del indicativo que tienen significa
do secundario son: el presente y el coprctérito, el antepre
sente y el antecopretérilOy porque éstos solos denotan rela
ción de coexistencia,

112G, Üno de los valóVes secundarios de estos tiempos 
consiste en poder emplearse en lugar de los del subjuntivo 
hipotético precedido del condicional si.

1127. Entonces, además de su significado primitivo:
IV El presente.se hace futuro hipotético; v. g : SI ES

TUDIAS con aplicación,alcanzarás el ; en que
equivale á SI ESTUDIARES.

2? El copretérito se hace pospretérito hipotético; v. g.: 
Le ¿lije que s i  e s t u d i a d a  c aplicación, alcanzaría el 
premio; en que equivale á s i  ESTUDIARA ó ESTUDIASE.
.3 ?  El anteprosente se hace antefuturo hipotético; v. g.: 

Si HAS e s t u d i a d o  con aplicación no ás de qué
arrepentirte; en que equivale á sí h u b i e r e s  e s t u d i a 
d o .

4? El antecopn térito se hace antepospretérito hipotéti
co; v, g.: Le dije que si HABÍA estu d ia d o  . . . . ;  en que 
equivale á SL HUBIERA ó IlUBlbSE ESTUDIADO.

1128. Otro valor secundario de los tiempos de indicati
vo que significan coexistencia, y que tiene mucha semejan
za con el anterior, es aqtiél en que se declara con ellos el 
objeto de una percepción, creencia ó aserción. Entonces:

I o El presente se hace equivalente del futuro; v. g.: 
Cuando percibas que mi pluma se e n v e j e c e , dejes 
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turo en la inente del que habla. ^

2? El copretérito se hace equivalente del pospre 
v. g.: D ijo m e  qu e  c u a n d o  p e r c i  que
VEJECÍA, so lo a d v i r t i e r a .— E n v e je c e r s e  coexiste có\K7/̂ x*  ̂
cibicse, pospretérito aquí, por significar acción. futura^S®. 

pecto del d e c ir .
-■ 3o El antepresente se hace equivalente del antefuturo^ 
v. g : C u a n d o  v e a s  q u e  en  u n a  b a ta l la  m e  iian parti
do p o r  m e d io  d e l  c u e r p o , a p líc a m e  este  ,— P a r 
t i r  es anterior á ver,que es futuro en la mente del que ha
bla.

4? El antecopretérito se hace equivalente del antepos- 
pretérito; v. g.: D íjo m e  qu e  c u a n d o  v iese  q u e  en u n a  b ar  
t a l la  le  habían  p a r t id o *̂)*" m e d io  d e l cu erp o , le  a p l i 
c a se  ese  b á lsa m o . La acción de es anterior á v i e 
se, que es antepospretérito aquí, por significar acción futu
ra respecto del decir. ,

§ Y .—Significado metafórico de los
♦ %

1129 La a r m o n ía  te m p o r a l consiste, .va en emplear el 
tiempo correspondiente á la época (ie) hecho deque se ha
bla; ya en que, cuando se habla de presente ó futuro, no 
se introduzca intempestivamente un pretérito; ó si de pa
sado, un presente. <

Así, se faltaría á la armonía temporal diciendo, por ejem
plo: D io s  oreó a l h o m b re  y  le po ne  en  e l á
D io s  CREA a l  h o m b re  y  Iv PUáO e l p a ra íso * ; pero no 
se faltaría á ella diciendo: D io s  CREA h o m b re  y  
n e  en e l p a r a í s o ,  ó D io s  creó a l  h o m b ro  y  le puso  c ti  
e l p a r a í s o .
. 1130. Esta es uha regla general que tiene algimas ex

cepciones, cuando sé usan los tiempos en significado me
tafórico.

1131 Úna de los principales casos de este significado 
es el uso de los tiempos qué expresan relación de coexis
tencia en lugar de los que denotan naturalmente pretérito*

1132. En lugar del pretérito y del copretérito se em
plea el pubsenté, llamado en este caso ; para na
rrar con viveza, poniendo los ¡lechos, por decirlo así, á la 
vista; v. g.: Quí case Ráb insonla máscara qut trae pues
ta. y  ¡uuiA disalvaje con semblante afable y humano. (Be
llo). Las formas naturales de este caso serían quitó, traía 
y miró,

1133. En lugar del pospretérito se emplea el pctuuoj
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v. g.: Poseído del espíritu del Señor, rei
no será  dividido y entregado á Persas y Modos. (Cita
do por S u á iie z ); en vez de anunció que___sería.

1134. En lugar del antepretériy del •
to se emplea'el antepresente , para dar mas viveza A los 
pensamientos; por ejemplo: Cuando Colón n \ d escubier
to la América, su gloria h a  quedado ; en vez
de---- hubo descubierto___ había quedado.

113o. En lugar del antepospretése emplea el a n te  
f u t u r o ; v. g : Todo lo predica,hasta el año del suceso, y  
que cuando el Enviado llegue h a b r á n  term inado  los Re
yes de Israel (citado por S u á r ez ) ;  en vez d e .. .  cuando 
el Enviado llegase habrían terminado___

1130. La relación de coexistencia puede también em
plearse metafóricamente por la de posterioridad, para dar 
más viveza y color á la concepción de las cosas futuras. Así:

1137. En lugar del futuro  se emplea el presente , pa
ra denotar la necesidad de un hecho, la seguridad de un 
suceso ó la fijeza de una determinación; v. g.: Mañana 
sa le  el sol;— Esta noche hay ;—voy luego día
dad; en vez de saldrá, habrá,

1138. Al contrario, en lugar del presente se emplea el
fu turo , y en lugar del antepresenel antefuturo , para 
dar á la sentencia el significado de probabilidad ó conjetu
ra; v. g.: serán  las cuatro, en vez de son las cuatro;—D i
jo  que h a brán  s i d o  pocos los , cu vez de. . . .  que
H A N  S I D O .

1130. En lugar del coprctéritose emplea el pos pr eté
rito , y en lugar del ante coprctérito, el a n t e po spr et é r it o , 
con el mismo significado de probabilidad ó conjetura; v.
g Dijo que serian  las cuatro: en vez de  eran
las cuatro;— Dijo que no sabía si habrían  sido pocos los
muertos; en vez de. . . .  si habían  s id o ___

1140. En lugar del pretérito se emplea el po spr etér i
to; v. g,: Ignórase su paradero) talvezse precipitaría en 
la corriente; en vez d e .. .  . s e precipitó .

1141. Es digno de notarse el significado metafórico que 
se da al pretérito para denotar negación respecto de! pre
sente. Así, al decir que una cosa/he, damos á entender 
que ya no es. De donde resulta el sentido de negación 
indirecta ó implícita que toman á menudo las oraciones 
condicionales y las optativas.
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§ VI.— Oraciones ,

1112. Llámanse oraciones co ndicionales ó de nega
ción indirecta, aquéllas en que por medio de los tiempos 
que denotan anterioridad, damos á enteuder lo contrario 
de lo que parecemos decir.

Por ejemplo, decimos con negación directa: liarjo -
to porque no puedo; y con negación indirecta: -
va esto si pudiera) frase en que no hay más que palabras 
afimativas, y en que el sentido es negativo.

1113. Las proposiciones condicionales constan de dos 
miembros: h ip ó t e sis , el que significa la condición, y quo 
regularmente principia por el si condicional ó por otra ex
presión equivalente; y apódosis el otro miembro, que sig
nifica el efecto ó consecuencia de la condición.

Así, en este ejemplo: Si él tr a ba ja  con tesón¡ logra
rá  al fin  instruirsc}el 1 er miembro es la , y el 2?
la apódosis.

l i l i .  El presente y futuro de la negación directa se ex
presan en la indirecta por los dos pretéritos de subjuntivo 
en la HIPÓTESIS, y por el pretérito 1? de subjuntivo, ó por 
el copretérito ó pospretérito de indicativo en la APÓDO- 
sis. Ejemplos:
Con nodación cli- j No lo hago porque no puedo.

recta.  ̂ / No lonARfi porque
v conm negación ín- i Si pudiera I Jn ,n TT. ,„ . • .

directa. \ ó pudiese \ lo mciBRA’ lo nACÍA ° (o HAr‘ÍA*
1145, El antepresente y antefuturo de la negación di

recta so expresan en la indirecta por los dos antepretéritns 
de subjuntivo on la HIPÓTESIS, y por el antepretérito I o 
de subjuntivo, ó por el antecopretérito ó antepospretérito 
de indicativo en la APÓDOSIS. Ejemplos.*'
Con negación di

rect n.
y con negación in

directa.

No lo he hecho porque no he podido.
No lo rrABK.v iiKcno porque no habiu  podido.

i Si lo hubiera  [
Í Ó HUBIESE J

( HUDIEI5A, )
podido, lo < había ó V

( HABRÍA )
hecho.

1146. El pretérito y copretérito de negación directa so 
expresan en la indirecta por los dos antepretéritos do 
subjuntivo en la h ipó tesis , y por el antepretérito 1? do 
subjuntivo, ó por el antecopretérito ó antepospretérito do 
indicativo en la APÓDOSIS. Ejemplos:
Con negación di

recta.
y con negación in

directa.

j No lo hice porque no pude .
| No lo hacía porque no podía.

j sí,s° v l o  \( °  HÜBItobj ( habría

hiera, ) 
JÍA ó V 
3RÍA )

hecho.
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11-17. Algunos hacen un uso impropio do la forma en 
se ( cantase, hubiese cantado) en la apódoeis de las oracio

nes condicionales que llevan negación implícita, diciendo, 
por ejemplo: Yo te h u b i e s e  escrito, hubiera tenido 

ocasión, en lugar de yo te HUBIERA ó te h a b r í a . 
to. ( B e l l o ).

. 1148. Es muy común y nada incorrecto el uso do las 
formas verbales simples en lugar de las compuestas, cuan
do se habla do cosa pasada, on el sentido de negación im
plícita. Así se dice: Si él me d i j e r a  entonces , yo 
se lo o r e  VER A; en vez de él H U B IE R A  D io iio .. 
yo se lo HU B IE R A  C R EÍD O .
. 1141). Empléase también la anterioridad metafórico, no 
ya para insinuar negación, sino para expresar modesta
mente aquello que no so quiere presentar como de todo 
punto c ie r to ; v. g.: Yo c r e e r í a . D IR ÍA  que eso no - 
td bien; en vez de yo creo, yo digo.

1150. En las ovaciones optativas, ó que expresan deseo, 
la anterioridad metafórica sirve para insinuar que se tiene 
por imposible, ó á lo menos por improbable el objeto de
seado.
, Así, baldando de un enfermo cuya curación creemos que
se efectuará, decimos: P L E G U E  á Dios que se
to Pero hablando de ótro cuya curación no nos parece
posible ó probable, décimos: PLUGUIERA
alentase.

.  ■ %
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CUADRO G E N E R A L  D E L  SIG N IFIC A D O  D E  LOS T IE M P O S; • -

. '  * .

S u b ju n t iv o  c o m ú n .
»  . « -

TIEMPOS SIMPLESf,

El presenteJ Presente
significa / Faturo 

Los pretéritos ( Pretérito 
19 y 2° ■* ('opretérito

significan (

TIEMPOS COMPUESTOS
El antepr

significa
Los nuiepr

lo  y 2o
significan

 ̂ Antepres. 
Antefuturo ■

j  Anfecopret. 
Antepospret.

S u b ju n t iv o  h ip o té t ic o .

El fu l  uro ( Presente i El ( Antepresente
significa \ Futuro | significa ] Antefuturo

S ig n if ic a d o  s e c u n d a r io  d e  lo s  t ie m p o s  d e  in d ic a t iv oV * í *
que denotan coexistencia, precedidos del condicional si.
El presente se hace fu turo  hipot.I El antepres. se hace antef.
E Icopretér. — pospret. hipot.I El —' J
Semejante valor tienen cuando se declara qna Rerpopción, creen- 

cia, etc.

S ig n if ic a d o  m e ta fó r ic o .

Tiempos qno expresan coexistencia en lugar do lQfj que denotan 
pretérito .

En v ez  riel:)
Pretérito> 

C-/pretérito )

so emplea e l : 
Presente 
histórico 
Futuro

En vez d e l: ] so emplea e l :
Anléprelérito \
Anfecopret. i 

A nteposp) et., AntefuturoPuspretérito,
Tiempos que expresan coexistencia por los quo denotan posterio 

ridad. - ...... .
En vez del: S* emplea el: 
Futuro Presente
Presenta Futuro
Copretérito

Pretérito |  Pospretérit

En vez del: So emplea el:
4

Antepresente Antefuturo 
A ntecopretéi\ Anlepospretér.

O r a c io n e s  c o n d ic io n a le s»

NKGVCIÓN
DIRECTA

P resente) 
Futuro  |

A ntepres) 
A nlifu t. J

Pretérito]
Copretcr.l

NEGACIÓN INDIRECTA

í Pretéritoí'"f Pretérito 1Q subj.
h ip ó t e s is  < 19 y 2? APÓDOSIS ' I . »

( de subj. ' ( } lna,c

ÍAntepref. subj.
] 9 v 29 APó d o s is  < A n t i ) • lw1. 
de subj. / (

1A ntepret. 9 subj.
19 y  29  APÓDOSIS { Aniecopret. i

de subj. ( ( luaic<
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A r t í c u l o  I I I ._ U S 0  DE LOS MODOS DEL VE1UÍO.

1151. liemos visto que los modos, relativamente á la
conjugación, son cuatro: indicasubjuntivo ,
imperativo ó infinitivo; pero con respecto á la sintaxis ó 
construcción de la frase, debemos considerar además el mo
do subjuntivo hipotético y el optativo.

1152. Las inflexiones verbales que son regidas por una 
palabra ó frase dada en circunstancias iguales, ó que sólo 
varían en cuanto á las ideas de persona, número tiempo, 
pertenecen á un modo idéntico.

Por ejemplo:
Sé que tus intereses prosperan,
Sé que tus intereses prosperaron,
Sabemos que tus intereses prosperaran,
Supe que tus intereses prosperaban,
Sabíamos que tus intereses prosperarían (Be l l o )

Es manifiesto que las cinco formas simples 
■ p r o s p e r a r o n , prosperarán, prosperaban 
pertenecen á un Modo mismo: esto modo es el que los gra
máticos llaman i n d i c a t i v o .

í § I . —M odo

1153. Formas i n d i c a t i v a s  ó de modo i n d i c a t i v o
se llaman las que son ó pueden ser regidas por los verbos 
saber, a f i r m a r , no precedidos de negación,

•1154. Se dice no precedidos , pcrqre suce
de á menudo que la negación hace variar el régimen de la 
frase subordinante; v. g.: No creo que tus intereses p e 
l i g r e n  ó p e l i g r a n ;—No creí que intereses p e l i 
g r a r í a n .

1155. El modo indicativo sirve para los juicios afirma
tivos ó negativos, sea de la persona que habla, sea de otra 
persona indicada en la proposición de que dependa el ver
bo. »

Ejemplo: V ives tranquilo en esa morada solitaria á 
donde no li egan las agitaciones que amargan aquí • 
tra existencia (B ello). L os indicativos ¡legan,
amargan, expresan tres juicios de la persona que habla; 

el 1? y 3? afirmativos, el 2? negativo.
115G. El indicativo se presta lo mismo á las proposicio

nes independientes que á las subordinadas, como se ve en 
los ejemplos anteriores.

— 90 —

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



§ 11.—Modo subjuntivo común.

1157. ¿lámanse s u b j u n t i v a s  c o m u n e s  ó <]el modo
s u b j u n t i v o  c o m ú n  las formas que se subordinan ó pue
den subordinarse á los verbos , ; v. g.: Dudo
que c o n t i n ú e n  todavía las negociaciones;— Dudó que 
c o n t i n u a s e n  ó c o n t i n u a b a n  todavía las
ciones. ( B e l l o ).

No cabe decir: Dudo que continúan, 9
continuarán, continuaban, cosino dudo que 
continúen, dudo ó dudé que continuasen ó 
Las formas continúen y continuasen ó continuaran, per
tenecen al modo S U B JU N T IV O  c o m ú n , porque figuran 
á menudo en proposiciones subjuntas, esto es, subordina
das.

1158. El subjuntivo común tiene un carácter que lo 
diferencia de todo otro modo, y es que subordinándose 6 
pudiéndose subordinar á palabras ó frases que expresan 
mandato, ruego, consejo, en una palabra deseo, y Jo mis
mo las ideas contrarias, como prohdisuasión, des
aprobación, significa la cosa mandada, rogada, aconse
jada, etc., éter, v. g.:
Quiero 
Deseo 
lluego 
Te encargo 
Permito 
Te aconsejo 
Te prohíbo 
Ojalá

que estudies 
el catecismo

Quise
Deseé
Te rugué 
Te encargué 
Permití 
Te aconsejé 
Te prohibí 
Ojalá

que estudiases 
\ ó estudiaras 

el catecismo

1159. Piden de ordinario el subjuntivo común las pa
labras 6 frases subordinadas que denotan incertidumbre ó 
duda, ó alguna emoción del ánimo, aun de aquéllas que 
indirectamente afirman el objeto ó causa que la ocasiona.

Ejemplo: Dudamos que v i v a s  contento, aunque todo 
contribuye á que lo e s t é s  ( B e l l o ) ;  y estés son
formas del subjuntivo común, que presentan como dudo
so, la primera el vivir contento y la segunda el estar con
tento.

§ I I I .— Modo subjuntivo hipotético.

11G0. E l  s u b j u n t i v o  h i p o t é t i c o , llamado así por 
su constante significación de condición ó hipótesis, sólo 
tiene dos formas propias suyas, la simple, como cantare,
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trajere, partiere, y la compuesta <juc nace do ella, como

hubiere cantado, traído, partido.
1101. Es propio do lys dos formas de este modo el sig

nificar la condición ó hipótesis, principalmente cuando do 
esta depende el ejecutarse un mandato, un deseo, ó el de
clarar un juicio.

Ejemplos: Si alguno llamare la , abrirás;
— Si lleg aren  á  tiempo, hazm el favor de recibirlos;—
¡Si alguien tal pensare , se engaña, y si lo hubiere  diciio , 

ha mentido. ( B ello).
1102. Si la proposición subordinada que expresa la hi

pótesis, viene regida por el adverbio condicional si pue
den sustituirse el indicativo ó el subjuntivo al hipotético, 
y prestarle los tiempos de que carece, con tal que vengan 
los dos modos dichos después de una expresión subordi
nante que signifique tiempo absolutamente pasado.

Ejemplos: Se nos previno que si alguien llamada á la 
puerta, Je abriésemos.Es admisible el subjuntivo llama
se ó llamara, ( B ello).

Encargóme que si alguien había  llegado de la ciudad, 
le preguntase qué noticias cor. Puede decirse /w - 
Uiese ó hubie a llegado. ( B ello).

1163. Cuando la expresión subordinante que ligo á la 
frase hipotética anunciada por el adverbio si, no significa 
tiempo absolutamente pasado, sólo el indicativo puede sus
tituirle a) hipotético...

Ejemplos: Si alguien llam are ó llama á la puerta, 
le abrirás. No es admisible el subjuntivo llame. (B ello ).

Si alguien hubiere  ó ha llegado de la ciudad, le pre
guntarás qué hay de nuevo. No es admisible el subjun
tivo haya llegado | B ello].

J1G*. Mas cuando la condición no es regida por el si 
condicional sino por dado que, dado caso que, en caso 
íme, coi\tal que, etc., entonces no se pueden sustituir á 
los tiempos del subjuntivo hipotético los del indicativo si
no los del subjuntivo común.

Ejemplos: E n caso que alguien llamare ó l l a m e ------
]$íto puede emplearse el indicativo llama.

fhitad apercibidos para que ro breviniire  ó s o 
breveng a , Podría decirse Sopero no en sen
tido hipotético. Se nos previno que estuviésemos aperci
bidos para lo que so b r e v in ie se  ó so b r e v in ie r a . N o pue
de decirse ni sobrevenía, ni sobrevendría, sino en un sen
tido positivo, no condicional.1 *  i '  * » » « . » i  r
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31G3. Hace pues uña diferencia importante y esencial 

la circunstancia de expresar la hipótesis por el condicional 
si ó por otro modo.

31GG. Es una corrupción, que va cundiendo bastante, 
el dar á la forma en se, del subjuntivo común, como cfl«- 
tase, hubiese cantado, el valor de la forma en del hi
potético, como cantare, hubiere cantado [B ello |.

11G7. Para no confundir las dos formas, por punto ge
neral puede decirse que la furiba en re va apareada con 
ótra de presente ó futuro [contándose el imperativo], y la 
en se con otra de pretérito; así diremos: iVo sea  lo
que fu e r e , y no sea  lo que fuese ';— Se m o lestaba , dijese  
lo que dijese , y no dijere lo q dijere  [ C u e r v o ] .

§ IV.— Modo optativo é imperativo.

, 11GS. Úna de las emociones ó afectos que más á m e
nudo ocurre expresar, es el deseo de un hecho positivo ó 
negativo; y cuando el que desea es la persona qne habla, 
se puede omitir la proposición subordinante yo deseo , 
yo desearía que, poniendo la subordinada en alguna de las 
formas subjuntivas comunes, que se llaman entonces op- 
taiivas; v. g.:

En la vida caminemos
Huyendo de los extremos (M. d e  la. P osa).

11G9. Son fu fin as O P ^ A ^ j Va s ’ó del MODO O PTA TIV O  
las subjuntivas comunes que se emplean en proposiciones 
independientes para significar el deseo de un hecho posi
tivo ó negativo; positivo, como en el ejemplo anterior; ne
gativo, como enr *

Nunca trates con despreció 1 
Ni aun al que tengas por necio (E l M ISM O). .

1170. El optativo no sirve sólo para la expresión de un 
verdadero deseo: empleárnoslo también en el sentido de 
condición ó hipótesis, y de concesión ó permisión.

3171. Si el verbo, no precedido de negación, está en se
gunda pei*aona? y la acción depende de la voluntad de esta 
misma persona, las formas optativas se llaman éntonces 
IM P E R A T IV A S ; V. g.: ..

* . • , ' , v  r :

Si anhelas la pa7, del alma,- 
Ten tus pasiones en calma (E l mismo).

11713. Cuando lo que se desea no es un hecho que 
depende de la voluntad de la 2!l persona; se emplea la‘
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forma optativa ordinaria; v. g.: Seas bien que en 
este ejemplo se permitiría alguna vez decir SÉ f e l i z , sobre 
todo en poesía.

1173. El imperativo no sólo expresa el mandato sino
el ruego y aun la súplica más postrada y sumisa; v. g : 
(Señor Dios m í o , te n e d  ¡redadde mí.

1174. En nuestra lengua las formas imperativas no 
pueden ser sino de 2? persona, singular ó plural, y sólo do 
futuro y antefuturo; v. g.: En  id al

d o , y para cuando yo vuelvahabedm e  aderezado  
la comida (B ello ).

1175. Las formas imperativas no se construyen con 
palabras negativas, como no, , , nadie, 
(juno; pero sí las optativas. Así diremos con forma im
perativa: Di siempre la verdad, y con forma optativa, 
Nunca f a l t e s  d la verdad.

117(i. No hay 2" persona de singular en el antefuturo 
imperativo; y aun la del plural es de ninguno ó poquí
simo uso. Ambas se suplen por el imperativo de 

. construido con el participio adjetivo; v. g.: T en PRE
PARADO el desayuno; Tenedme ba r r id a  la alcoba. 
(B ello ),

1177. Tanto en el futuro como en el antefuturo se pue
de sustituir el indicativo al imperativo, pero sólo para ex
presar una orden que se supone será obedecida sin falta; v. 
g.: I r é is  al merca do;-Me h a b r é is  aderezado  la comida.

1178. Este uso del indicativo se extiende á las terceras 
personas: irá u s te d , irán ellos, por vaya u s lc d . vayan ellos;  
y á las oraciones negativas: N o  tomarás e l N o m b r e  de  tu  
D io s  en  v a n o ; - n o  matará?, n o  hurtarás.

§ V.—Modo

1179. El infinitivo ejerce todos los oficios do sustan
tivo, y puede servir de sujeto, predicado, de complemento 
y de término.

Ejemplos.—Es sujeto en: Cosa dura es comprar males 
eternos con bienes que pasan.

Es predicado en: E l reino de Dios no es comer b e 
b e r  ̂$ino paz y justicia .( G ranada  ).

Es complemento en: Quiero imitar al pueblo en el
tido. ( F ernández d e  A ndrada).
Es término eu: Me apresuro por llegar d tiempo.
1180; Gomo verbo que es, el infinitivo puede llevar 

sujeto, pronombres reflejos y predicados.
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Ejemplos: Todo lo que di, , y

dfcirlo tú 2/ entenderlo yo me nueva 
(C ervantes, citado por C uervo );-il/<ís vale ser buen l a 
brador que mal estudiantón ( R efrán).

1181. Suele usarse el infinitivo en proposiciones com
pletivas, reemplazando al indicativo; y así decimos pro
miscuamente: Supe que mi amigo había  muerto/  y - 
peiiabeii muerto mi amigo. (O aro y C u e r v o ).

1182. También puede reemplazar el infinitivo al sub-r 
juntiyo : v. g : Les tomó la noche en mitad del camino, 
sin tener ni descubrir donde aquella ñocha s e  recogie
sen  (C ervantes, citado por S uárkz); donde recogerse.

Usando el infinitivo, diremos, cou Cervantes:
Sancho á su amo para sacar de las alforjas con que 
l im pia r se  (Citado por S uárez).

1183. Es de notarse igualmente el empleo que del in
finitivo se hace para reemplazar al imperativo, cuando se 
habla con presteza y vehemencia, como en: ¡B al /A co
meter al enemigo! ( S u á r f z ). , ' -

1184. Cuando el infinitivo ó el gerundio, lleva sujeto, 
generalmente le preceden; v. g.: Avisdbasele haber ¡princi
piado las h o st il id a d e s;—.Por estar ellos ausentes',-Lis
tando la señ o r a  en el campo.

1185. Es frecuente en castellano la aparición de com
plementos formados de un infinitivo y una preposición 
cualquiera; v. g.: Va mucho de  hablar  á ejecutar .

A r t í c u l o  I V . —RÉGIMEN m o d a l ,t *
1186. Cuando .el pensamiento queso quiere declarar, 

no puede comprenderse en una proposición, se le agrega 
una ó más subordinadas que completen el sentido de aqué
lla; v. g.:

’ Quien la ociosidad ,
A l vicio la entrada cierra. (M. de  la E osa).

1187. Para saber en qué modo y tiempo lia de colocarse
el verbo de la proposición subordinada, hay que atender al 
modo, tiempo y significación del verbo de la proposición 
subordinante; porqué los liíbdos y tiempos de los verbos, 
tienen’ también cierta especie de concordancia y régimen 
entre sí. .

1188. Por régim en  m odal  se entiende el modo que co
rresponde á la proposición, subordinada, según elsigniíi- 
cáílo del verbo regente. (Cuervo); » 1 .
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' 1189. Un misino verbo puedo admitir eti pos de sí una 
proposición indicativa (iufinitiva) ó subjuntiva, según la 
acepción en qUe se emplea ó el particular afecto con que 
se profiere: Dicen que se oían gritos ( haberse oído gri
tos );— Dicen que no se muevan. (Cuervo).

1190. Al enlazarse unas proposiciones con ótras por sub
ordinación, el verbo regente y el regido pueden ir unidos 
de tres maneras: 1* por medio do un relativ»; llevando 
el regido al infinitivo, con preposición ó sin ella: 3n por 
medio del auuneiativo que ó de un adverbio relativo.

§ I.r-Proposidbncs enlazadas por medió de relativo.

‘ "1191. Cuando junta al verbo regento con su regido un 
pronombre relativo, pide el sentido unas veces que ambos 
verbos estén en el, indicativo ó én e¡ subjuntivo; ótras que 
el regente vaya al indicativo y él regido al subjuntivo, y 
ótras al reves.

Ejemplos: he admitido u u que me parece de 
buena índole;— A  unqueihablen gentes que quie-
ran;— busco bienes que noperizcan;—Hasta que V1CN- 
GAN los diputados que están elegidos.
-1 192 . ]STo sólo hay esta variedad relativamente á los 
modos, sino aun respecto de los tiempos, puesto que én unos 
easos tiene que ser uno mismo, y en ótros diverso; v. g.: 
Juan, fu e  el que v in o ; — Yo he sido  ha v is t o ;.—
Me lo iia aseg urado  Anselmo^que lo pondrá  escrito 
en caso necesario. '(S alva). ; r •
*-1193. IIay sin embargo combinaciones de tiempos que 
lío se admiten en castellano; por ejeiúplo, la de colocar los 
dos verbos en futuro de indicativo; pues huele á giro fran
cés decir: No seré  yo el primero que se atreverá . En es
te caso ha de ponerse el verbo regido en prest lite de sub
juntivo: No se r é  yo el primero que se atreva:.
- 1191.- El único caso en que pueden ir en el futuro de 

indicativo, tanto el verbo que precede al relativo como el 
que lo sigue, es cuando se hallan regidos los dos por un ver
bo subordinante común; v. g :  ¡Quién sabe cuántos s e 
rán los males que c a u sa r á n  los enemigos en aquellas f é r 
tiles ¿»'ovincias! el subordinante común es sabe.

§ II.— P ro p o s ic io n es  en que el verbo regido va al infinitivo.

- 1195. Se halla el verbo regido en el infinitivo propia
mente dicho, siempre que es uno mismo el sujeto suyo y
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el del verbo regento; v. g .: Queréis pa se a r / — noticia
})UCdc TR A SLU CIRSE
* 111>0. Exceptúanse de esta regla los verbos subordinan

tes que manifiestan una aseveración firme y decidida de 
nuestra voluntad. Así decimos: Afirm o, declaro que s a l 
d r é . y no: Afirm o  s a l ir , declaro sa l ir  . . *
* 1197. En algunos casos varía el significado del verbo 
subordinante, segíiu que va el subordinado al infinitivo A 
al indicativo, como en: Liento mejo rar  de habitación
(= m e propongo )\ pienso que mejoro de habitación

( —me parece .— Sé tocar la fla u ta ;—sé toco la
flauta. (S a l v á í .

119S. Á  veces precedo el verbo regente á úna de las 
preposiciones rf, de,cil. para, por: Decidióse el general 
A dar la batalla;— Ye A pasear; — Acaba de salir; 
Bienhacéis en vender; — Se para obsequiar

le;— L a casa está por barrer.
1199. También varía á veces el sentido de la cláusula 

según que el verbo subordinante va seguido de un infini
tivo con preposición 6 sin ella.

Así no deben confundirse estas dos frases: deben
ser las elecciones, y Hoy deben de ser .

La 1“ connota obligación y entraña este valor: es for
zoso que hoy sean las elecciones; la 2% al contrario, in-' 
dica mera probabilidad, y quiere decir: quiza hoy sean las 
elecciones. (Cuervo).

1200. Si hablando de un criado decimos: Lo mandé 
buscar, damos á eutender que él es el buscado; mas se 
cambia completamente el sentido con la interpolación de 
la preposición á;Lo mandé A buscar significa que fue en
viado á que buscase á alguna persona ó cosa- En el úl
timo caso es más propio Lo envié á buscar. (Cuervo).

1201. Cuando con el infinitivo se quiere expresar co
existencia de tiempo, se le antepone la preposición á com
binada con el artículo definido, como: al amanecer;
esto es, al tiempo que amanecía; mas si se desea denotar 
condición, hay que poner sola la preposición; v. g.: Á te
ner yo dinero, compraba la casa; es decir, si yo tuvie
se dinero. (Cuervo). •

1202. Algunos confunden malamente las dos locucio
nes, y dicen siempre al delante del infinitivo; v. g.: Al 
salir se cayó, y al haber salido, había encontrado: 
solo el 1er ejemplo es castizo; en el 2? debe decirse á ha
ber salido. (Cuervo).
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‘ 1203., El infinitivo procedido do proposii-ión proporcio- 

,na á nuestra lengua medios cómodos de enlazar con vario 
dad y colcísíód las proposiciones subordinadas, como aca
ba de verso en las locuciones condicionales formadas con 

á. Lo mismo sucede con las adversativas en que entra 
con; y. g : Xo hay dos ángeles igual perfección) 

.con s e r  ellos innumerables (G r a n a d a , citado por C u e r  
\6)y con ser equivale á aunque son,

■> :• Í20L Cuando el regento es un verbo unipersonal y el 
regido no lleva sujeto, va el segundo al infinitivo; v. g : 
E s ú til c u l t iv a r  las letras;— Conviene á los hombres
DEDICARSE Ú UlS CÍC1lCÍaS. ■- .

1203. Pero si tiene sujeto el verbo regido, pide preci
samente el subjuntivo: Es útil que los hombres se d e l i

nq u en  á las ciencias;— Conviene que e s t u d ie .
_ >1200. Los:verbos soler, acostumbrar y ótros que sir
ven para significar el hábito de alguna acción, rigen tam
bién en infinitivo al verbo que la expresa; v. g,: Suele 
v e n ir ;—Acostumbro p a s e a r .

1207. Los verbos de mando rigen al ótro en infinitivo 
6 en subjuntivo, pues decimos: Les ordenó a t a c a r  ó Les 
ordenó que a t a c a s e n , lío obstante, el verbo en el 
sentido de mandar, pide necesariamente el regido en el

< subjuntivo: Dice que a t a q u e n , dijo que a t a c a se n .

§ I I I .—Proposiciones enlazadas por ó un adverbio.

1208. Frecuentemente se enlazan unas proposiciones 
con ótras por medio del anunciativo que ó (le los adver
bios relativos como, cuanto, , porque y ótros; v. g.: 
Te ruego q u e  me enseñes;— Trabaja como quiere; —
me c u a n t o  me costará;—  V donde  se le antoja; — 
Huyó p o r q u e  le acometieron muchos á un tiempo.

1209. Las principales combinaciones en que el verbo 
regente va enlazado con el regido por medio del anuncia
tivo qucy 6 de an adverbio relativo, pueden comprenderse 
en las reglas siguientes:

1210. R egla i . —Cuando el verbo regente está en in
finitivo, en el presente ó futuro de indicativo, ó en el im
perativo, el verbo regido va de ordinario al presente de 
subjuntivo, ó al subjuntivo hipotético.

Ejemplos: Estorbar que se com etan  injusticias es el 
objeto de las leyes;— Deseo que me fa v o r e z c a s  y— lo
grarás que le c a s t ig u e n ; — t í e reforzará el ,
f u e r e  necesario;— Permítele que se r e t ir e . (S a l v a ).
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1211. Los verbos de conjetura ó aseveración, precedi

dos del adverdio no, pueden llevar el segundo verbo en 
cualquiera de los dos pretéritos de subjuntivo; si bien.pa
rece preferible la forma en se; v. g.: Ño creo que me p a 
gara , ó pa g a se . ^

1212. R egla ii .—Si se halla el subordinante en pre
térito, copretérito, pospretérito ó antecopretérito de indica
tivo, ó en el pretérito 1? de subjuntiva, $e coloca precisa
mente el subordinado en úuo de los pretéritos de subjunr 
tivo, cuando el sentido exige que vaya- 4 .Piste modo./

Ejemplos: Se detuvo, detenía,, detendría 6 había de
tenido para que llegara  ó lla g a se;— Quisiera él que 
yo me adelantara  ó a d ela n ta se . •>. . . / V . ,

1213. El antepresente y el antefuturo de indicativo tie
nen su-subordinado en el presente ó en los pretéritos, do 
subjuntivo; v, g.: He sentido s$ convenza, c9N,t
venciera  ó convenciese;-—Habrá llamada para que le
A B R A N ,  A B R I E R A N  Ó A B R I E S E N .  < • ... Vi • . r* m ¡*v ,<*-•*

1214. R egla iii.—Los verbos subordinantes que están
en indicativo tienen, en general, el subordinado en . dicho 
modo, ya en igual, ya en diverso tiempo, si es uno minino 
el sujeto de «ambos verbos, como en que le conven
cere fácilmen te;—Digo qye.no puedo  hacerlo;—Pien
sas tú que no te d esc u id a ba s . • -. ■ ■ . ; i

1215. Pero si cada verbo lleva distinto sujeto, puede el
subordinado hallarse en el indicativo ó en el subjuntivo;’ 
v .  g : Pensaste que i b a  d cast— Dijo que su nie
to h a b í a  a c u d i d o ,  acudiera ó acudiese. Teniendo presen
tes las dos primeras reglas. ; -.í /  , ;V  ' .

1210. R egla iv .— L os verbos que denotan ajegría, te* 
mor, deseo ó algún acto de la voluntad, los de promesa ó 
amenaza, y los que significan menester ó necesidad, lle
van siempre su regido al subjuntivo, según lo establecido 
en las dos primeras reglas. ' A ; / - y . . .

Ejemplos: Apetecer quv se concedan,*) concedie
sen \-M cresolveré d que usted me acompañe me
nester que se le- intim ara , ó intim ase  la orden. El • 
enunciativo que suele omitirse en algunas oraciones do 
esta clase. ‘ \  ••

1217. El neutro que enunciativo de proposición subor
dinada, suele callarse entre dos. verbos contiguos, subordi
nante y subordinado: Deseábamos am a n e c ie s e ; Iocu«al sue
na mejor cuando el verbo subordinado está,en, subjuntivo.,

1218. Entre el que tácito y el verbo subordinado pue-
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den mediar nfijoB y el adverbio Esperábamos se sen
tenciase; TemiasE no llegase á Pe
ro entre el verbo subordinante y el que tácito no suena 
bien la interposición de palabra al‘runa, á no ser uu en- 

' clítico: Creí a se iba á retirarse enemigo.
11! 10. Regla v.—Cuando el adverbio es dubitati

vo, y la persona que habla vacila acerca de lo que lia de ha
cer, habiéndolo de resol\ er ella misma, puede ir el verbo re
gido al indicativo, subjuntivo común ó infinitivo.

Ejemplos: A un  no he pensado si c o n v ie n e , ó c o n 
v e n d r á  otorgárselo; —Pensaré si iie  de contestarle; 
No sé si sa l g a , ó si sa l ir  á

1220. Pero si no pende de nuestra voluntad el desva
necer la inceitidumbre en que nos encontramos, el verbo 
se pone precisamente en el indicativo; v. g.;
cierto si lo lo g r a r é ;  —¿Si se h a b r á  muerto

Por esto la frase, No sé si v e n g a n  mis in
cluye mi irresolución acerca de permitirles ó no que ven
gan; al paso que diciendo: No sé si v e n d r á n  mis • 
nos, manifiesto mi ignorancia de lo que sucederá.

1221. Cuando el adverbio si no es dubitativo, sino con-, 
dicional, el verbo regente ha de estar eu cualquier tiempo 
de indicativo (menos en futuro y pospretérito, y sus com
puestos), ó en cualquier tiempo del subjuntivo común ó 
hipotético (menos en el presente y antepresente), y el re
gido puede ir á cualquier tiempo de indicativo ó subjunti
vo común.

Ejemplos: Si yo tem o , también tú  t e m e s , tem erás ,
T E M I S T E ,  T E M Í A S ,  I I \ S  T E M I D O ,  H A B Í A S  T E M I D O ,  l o
que yo, y acaso t e m a s , h a y a s  t em id o , t e m ie r a s , tem ib
S E S ,  H U B I E R A S  Ó H U B I E S E S  T E M I D O  t o d a v í a  (ACAD.)

(V éase e l art. II, § IV sobro la s oraciones con d ic ion a les).

1222. R eglv vi.—El queanunciativo se adverbializa 
á menudo con varios adverbios y complementos, forman
do con ellos frases adverbiales relativas que también anun
cian una proposición subordinada, en modo indicativo, 
cuando la frase encierra la afirmación de. algún hecho.

Tales son las trases adverbiales: antes luego , 
así que, aunquey bien que, ahora quesiem pre  
q u e , á condición que, con tal que, 

más que, etc.
Ejemplos: Ya que me pa g a s  mal, no te volveré á

favorecer;— Aunque a f ir m a b a s , ó a fir m a st e  que nada 
sabías del robo, ahora sales complicado; —
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que llegara  lioy, no hay necesidad de
1223. Por el contrario, cuando con estas frases preten

demos señalar una condición, que puede ó pudo dejar de 
realizarse; pero en cuyo cumplimiento reposa el otro inci
so de la sentencia, el verbo regido por ellas tiene que ha
llarse en el subjuntivo.

Ejemplos: Por más que lo as e g u r e s , nadie te creerá; 
Ya que sea s  malo,no causes á lo menos escándalo; — 
Aunque e s t u v ie s e n  bien arma, no hubieran podido 
defenderse.

SINTAXIS D E L  V ER BO

CAu
©>

&
. . ^  

V .
8U C0NC0BDANCIA\ 

CON EL SUJETO

SIGNIFICADO DE LOS 
TIEMPOS

Cuai'Mj<f‘C!l verbo sigue ú varios su
j e t é ; - .

tCuand!^ di verbo precedo á varios su- 
f f i c t o s .  - . . .  -

^d¿,úu la palabra que onlaza á varios

fí.'gQtrwiKiaeip'qiid^ejerco el sustan- 

Tiempos
subj unti voiopiúji.

Tiempos 8Ímpid¿^/opmpueff|bs del 
subjuntivo hipKjféUCíL 

Significado. secundaPÉMok^loa^ tiem
pos do indicativo.

Significado metafórico dfc 
Eo oraciones condiciónale!

estos dól

lempos.

Indicativo.
Subjuntivo común.

USO DE LOS MODOS{ Subjuntivo hipotético.
Optativo ó imperativo. 
Iufiuitivo.

B&GIMEN MODAL

Proposiciones enlazadas por mcdio.de 
relativos.

Proposiciones en que el verbo regido 
va al infinitivo. • 

Proposiciones enlazadas por up#ámin-\ 
ciativo ó un adverbio,
• • ' Jc'XL

M

7?
C A P I T U L O  V i l .

P a r t i c i p i o .  (1)

1224:. La forma verbal llamada gerundio puedo consi
derarse ya como verdadero participio activo, ya como 1

(1) Esto capítulo os un extracto del erudito y científico Tratado de 
Participio  del Señor .M A. Caro, con las brovos modificaciones hechas 
por el Señor Cuervo,"y las observaciones que pope en eus Apuntacio
nes criticas sobro el lenguaje bogotano.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 102 —

expresión cuasi-advcrbial.
1225. El gerundio ejerce como principal y más general 

oficio, el de participio activo, y secundariamente el de ad-' 
verbio.

122G. Á cuatro pueden reducirse los casos en que el ge
rundio desempeña oficio de participio activo: 1? en frases 
sujetivas, 2? en frases verbales, 3? en frases objetivas, 
4? en cláusulas absolutas.

A rtic u lo  I .—EN FRASES SUJETIVAS.

. 1227. El 1er caso en que el gerundio desempeña oficio 
de participio activo es cuando eutra en frase sujetiva, es
to es, cuando forma parte del sujeto de una proposición, 
explicándole.

1228. R egla GENERAL: El participio activo puede 
emplearse como modificativo de la persona agente, pero 
con la precisa condición de que no sea especificativo, siuo 
explicativo.

Ejemplo: E l 'poetastro, e n c a r á n d o s e  con Apolo, lo 
hizo tres grandes cortesías ( M o r a t í n ), En esta propo
sición el sujeto es complexo y consta, en primer lugar, del 
sustantivo el poetastro, y en segundo lugar, de la frase

carándose con Apolo, que es explicativa, pues uo se trata 
dé particularizar ni determinar el poetastro.

1229. Es incorrecto este otro pasaje por ser especifi
cativo el participio: Este animal que llamamos ,

previsor, sagaz, dotado de tantas , t e n i e n d o
el espíritu lleno de razón y , ha sido de una
manera inefable y magnífica engendrado por .

1230. El participio uó puede ir refiriéndose al predica
do, por lo cual es impropio su uso en este pasaje: La  
ligión es Dios mismo h a b l a n d o  y m o v i é n d o s e  en la 
humanidad.

1231. Hay proposiciones que no representan un juicio 
perfecto sino una percepción complexa, y que por esta ra
zón admiten un participio ó bien un adjetivo asimilado á 
participio, en lugar del verbo.

Así el que inopinadamente ve que el fuego lia pren
dido en un edificio, antes do perfeccionar su juicio excla
ma: Una casa ardiendo!Y lo mismo cuando se aplica
figuradamente igual giro para representar una cosa al 
vivo y ponerla, por decirlo así, á los ojos del lector ó el es
pectador, como si se intitula una fábula: Las ranas PI
DIENDO rey, ó se inscribe en un cuadro: p a 
gando los A l p e s ,
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1232. Este mismo giro es inaplicable á títulos de leyes

ó decretos, por cuanto no se presentan las leyes á la ima-» 
ginación en una especie de movimiento indefinido, y peca 
entonces contra la regla de. que el participio lia de ser ex
plicativo cuando se junta con el sujet >. > .•

Por consiguiente, ion incorrectas frases como: decre
to abriendo u n  crédito, com EXPLICANDO
tal cosa, ley vrüiiibiendo , memorial manifestando, 
etc,, y que deben corregirse así: Decreto EN que, ó Pült 
el  cual se ABitE un crédito, EN QUE SE
EXPLICA, etc. Muchas veces tiene cabida en vez del par
ticipio un adjetivo, como ley orgá, 
hibitica, etc. * " •'' = . . .* > , /

1233. Todo participio, en cuanto al tiempo, es coexisten
te; es decir, todo participio denota un hecho coexistente 
con el expresado por el verbo de la proposición,

1234. El hecho que el participio denota puede ser, ya
el de estar una acción ejecutándose, ya el de estar ejecu
tada, ya en fin el de estar para ejecutarse.- En el primer 
caso el participio se llama de (esto es, de tiempo 
presente), en el segundo de pretérito y en el tercero de 
futuro. ' - - . i - / .

A r t í c u l o  I I .  e n  FRASES YERBALES.

1235. E! gerundio, en su calidad de participio activo,
sirve en segundo lugar para formar tiempos compuestos, 
en unión de un verbo que accidentalmente tome carácter 
de auxiliar, cuales son e s t a r , , ir, venir y algunos 
ótros. . . . :• : ; i ,’ - .

1230. En estas combinaciones le queda al verbo sólo 
una significación genérica, asumiéndola específica el par
ticipio, y se forma de los dos una serie de tiempos com
puestos en que el participio hace el principal papel.

. Así, yo estoy pensando, más denota la idea de pensar 
que la de e s t a r ; y es como una forma enfática de pienso; 
andaba buscando dice mucho más que diría la forma sim
ple buscaba. : .

1237. Cuando la acción denotada por el verbo no es 
instantánea sino dilatada, debe, por regla general, emplear
se el verbo estar con el participio activo correspondiente, 
v. g.: Vio á un hombre y á una mujer que estaban 
cortando teña (y no que cortaban); si es instantánea, . 
no puede emplearse esta combinación, por lo cual nadie 
dice: Juan  ESTÁ dando u n  grito.
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1238. Tratándose de netos que no se perfeccionan de 

una vez, sino paulatinamente y por grados, es convenien
te emplear el verbo ir,acompañado del participio activo.

Así, al hablar del amarillece de las mieses, si este 
amarillecer es repentino, diremos: Las mieses A M A R I
L L E C E N ; pero si se trata de un lento cambio de color, 
es preferible VAN A M A R IL LE C IE N D O .

^ i *- - * " ** |

. - ' - ' • A r t í c u l o  I I I .-E N  FRASES ODJETIVAS.
^  * i- ,  ■ * ‘ ' '

; 1239. El geruudio entra como participio activo, en ter
cer lugar, refiriéndose al complemento acusativo 6 objeti
vo. . .

1240. Tara emplear de esta manera el participio activo 
es menester que el gerundio denote una actitud que se to
ma, una operación que se está ejerciendo ó un movimien
to que se ejecuto ocasionalmente en la época señalada por 
el verbo principal.

1241. Estas condiciones fijan perfectamente la diferen
cia entre aquella construcción justamente censurada por 
Salvó y por Bello: Envío una caja CO N TEN IEN D O  , 
y  esta ótra que es correcta: Vi al niño D IR U JA N D O .
' En ambos casos el participio so agrega al complemento 

acusativo, que en el primer ejemplo es coja y en el segun
do niño)pero allá no so trata de una opeiación ó actitud
ocasional; lo contrario sucede acá, donde el dibujares ac
ción qué se ejecuta actualmente á tiempo que es visto quien 
dibuja.

1242. La mayoría de los verbos que rigen participio ob
jetivo, siguifican actos de percepción ó comprensión, como
sentir, ver, oir, observar, dis, hallar, ó de repre

sentación, como pintar,grabar, representar, etc.
1243. El participio activo no tiene cabida con sustan

tivo alguno que forme complemento que no sea acu ativo; 
así no podría decirse: Tengo noticia de libros E X PL IC A N 
DO esto, en lugar de que explican esto.

También es incorrecto este pasaje; Oirá la voz del hé
roe A D M iRÁ N D O /ios con su fo, la del sabio p r e d i 
c a n d o  la verdad, y la del siervo de Dios a c u s a n d o  
nuestra tibieza; porque los sustantivos héroe, sabio y 
vo á que se refieren admirando, predicando y ,

no son complementos acusativos. • r 
:v. 1244.' El uso de antiguos y modernos exceptúa de es
ta regla los participios ardiendo é hirviendo que se puc- 
den juntar con el sustantivo, cualquiera que sea su oficio:
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E c h ó  d su hijoen un horno a r d i e n d o  ( B i v A d e n e i -

h a ) ;  del propio modo so dice agua h i r v i e n d o , hierro
A R D IE N D O . , - , * V cr .  'i

„  V • \  • ■ V  f . ‘ ¿
A r t i c u l o  I V . — f k  CLÁUSULAS.ABSOLUTA8..

- * v i
1245. Hemos visto ya (N? 818) que las cláusulas ab

solutas constan: 1? de un sustantivo,'2? de Un participio 
activo (6 gerundio), ó callado éste, de un participio pasi
vo. Considerada como proposición imperfecta, el sustan
tivo es el sujeto, y el participio activo, ó el pasivo, Lace 
olido de verbo. Ejemplo: f

Semejaba, depuesto el blanco lino, • -
Revolando las blondas-:. ;/•.... ¿vu'-V , ’ .1 *
Madejas por el cuello alabastrino,. *-vv-s- >
1.a bija de las ondas. : - ' r- : (B E L L t» ).

- .  ̂ ' i  ̂ - ¡ # > i . ■ y
Pasaje en que ocurren dos cláusulas absolutas: la pri

mera, depuesto el blanco linoy con el participio pasivo de
puesto; y la segunda, revolando las blondas madejas por 
el cuello alabastrino, con el participio activo. V .

3240. Sobre el uso del participio activo en este caso, 
debe tenerse presente que, lo mismo que en las demás 
cláusulas absolutas, el participio debe ir antes que el nom
bre á que se refiere: R EV O LA N D O  las blondas .

1247. Es de notar el liso del participio activo en fra
ses que se emplean para señalar la situación de las cosas; 
v. g: La casa queda p a s a n d o  el río, esto es, del otro 
lado del río;— Yo vivo SU B IEN D O  , es decir,
más arriba del teatro; —La tienda, está B A JA N D O  /
za, como si se dijese abajo de la plaza. ,t

1248. La cláusula absoluta va siempre adjunta á úna
proposición principal, de la que es., como se lia viste, com
pletiva circunstancia!; v. g.: B r i l l a n d o  e l  s o l , 
nieblas se disipan; la cláusula absoluta és brillando el 
sol, y la proposición principal, las tinieblas se .

A r t í c u l o  V .  — GERUNDIO ADVERBIALIZADO.~ - " . .» ' ‘ ' T - - i '* ‘ ;  ‘ * \ 'J
1240. El gerundio se adverbiaüza cuando se adhiere á 

un verbo denotando el modo de ejecutarse la acción, como 
en: Paseaba g a l o p a n d o ;— No le hables GR IT A N D O . ■

1250. Aun en este caso no pierde completamente suca-* 
rácter verbal, como que conserva el régimen del verbo de 
donde sale; y  acaso no es completa la transformación síd o  en 
unos pocos como corriendo, v, callundo) .
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1251. Los gerundios adverbializados toman Veces la 

inflexión y significado do diminutivos, como ,
'que significa con mucho silencio, sin meter ruido} se usan 
también familiarmente en frases caprichosas, como 
burlando, que se toma en dos sentidos: I o Sin advertirlo, 
sin darse cuenta de ello; 2o Disimuladamente y como quien 
lio quiere la cosa.

A r t í c u l o  V I .—DEL ADJETIVO VERBAL EN a n t e  ó  e n t e .

1252. La forma verbal en ante ó ente tiende á adjeti
varse más ó menos, y algunas veces se sustantiva. Como 
adjetivo designa una cualidad durable, inherente al sustan
tivo;. v. g.: ardiente, doliente, en ante;cuando se sustan
tiva, lleva embebida la idea de acción, como el verbo do 
donde nace; v. g.: amante, h, oyente.

1253. Su valor originario de participio activo no lo re
cobra sino imperfectamente, y en casos raros; pueden re
ducirse á los dos siguientes:

■ 1? Alguua vez en frases objetivas; v. g.:
El mismo cerco alado 

. ■ Que estoy viendo riente(Kioja).
12? Durante, mediante, ob, , los dos

'últimos con negación, no obstant, , entran 
como ablativos absolutos en cláusulas de la misma clase, 
<en vez de durando, mediando, etc. Son invariables, y 
lian tomado color de preposiciones, por lo cual debe evi
tarse el agregarles una preposición.
' '  Ejemplo: No oBst a n íE, ó no embargante los 
í ruegos y empeños de 'varias personas , fue
'condenado á destierro perpetuo. (Bello).

¡- A r t í c u l o  V I I . — PARTICIPIO fc ls íV ó  DE PRETÉRITO.. ! i , , • - 1 4t 1 / . * - . . .  )

1254.. El participio pasivo de pretérito entra en todas 
ias construcciones en que tiene cabida el de presente ac
tivo, esto es, en frases sujetivas*, en frases objetivas y en 
cláusulas absolutas. \
. ; 1255. Entra además en complementos circunstancia
les, como en el refrán: Después de ido el , toma
dnos el consjo.

325G. En la cláusula absoluta el participio pasivo sue
le ocupar el primer lugar, como en aqued pasaje de Cer
vantes: Puestas y levantadas en alto las cortadoras
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espadas, etc. Pero esta colocación no es obligatoria: á 
veces viene bien pospuesto; v. g.:

Y  el claro nombre oído 
De Itálica, renuevan el gemido 
Mil sombras nobles de su gran ruina ( R i o j a ) ,

, ' r

SIN T A X IS D E L  P A R T IC IP IO

ES ACTIVO EN

Icomo explicativo del sujeto, 
usos incorrectos. 
bo emplea en percepciones 

complexas.

os coexistento en cuanto al 
tiempo,

/ forma tiempos compuestos 
l ■ con algunos verbos. 

Frases 1 cuando la acción no es instan- 
verbales \ tánea.
cuando los actos so perfeccio

nan por grados. * •

refiriéndose al complemento 
acusativo,

condiciones para su uso logí- 
Frases 1 timo.
objetivas \ verbos quo rigen participio 

objetivo,
casos en quo no tiene cabida 

el participio,

do qué constan.
Cláusulas 1 lugar que ocupa el participio, 
absolutas ] su uso cuando señala situa-
- c ió n ... .... • .

GERUNDIO
ADVERBIALIZADO

LA FORMA VERBAL EN  
aide 6 .

cuándo so toma en tal sentido, 
no pierde el carácter verbal.' 
usado «orno diminutivo ó en 

frases caprichosas.

os adjeti\’o ó sustantivo, 
recobra su valor de participio 

activo.
durante, medíante, no obstan

te, etc.

_______ _ (construcciones en quo entra ."

puETiímxo i luea b 8 T ! S t a ““
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C A P I T U L O  V I I I .

A d v e r b i o .

A r t í c u l o  I* — PAUTES DE LA ORACIÓN QUE SE ADVERBIALIZAN.

1257. Varias partes de la oración se advernalizan, 
porque se juntan al verbo, al adjetivo ó al adverbio para 
modificarlos como lo hacen los adverbios.

1258. Entre las partes de la oración que se adverbiali* 
zan, sou de notar: 1? algunos sustantivos; 2? varios ad
jetivos calificativos; 3o varios adjetivos ó pronombres in
definidos; 4? algunos demostrativos y relativos; 5? varios 
complementos con preposición.

§ I .— Sustantivos

1259. Los principales sustantivos adverbializados son: 
bien, mal, medio, mitad, mañana, tarde,

1260. Bien, como adverbio de modo, significa en gene
ral, de manera buena y recta, acertadamente; v. g :
ramos no con ansia de vivir mucho, sino b ie n  (G rana

da, citado por Cuervo)
1201. Mal,también adverbio de modo, significa: 1? 

contrariamente a lo que es debido, sin razón, etc..; v. g : 
Antonio lo hace todo MAL (A cad .); 2o difícilmente, por 
ejemplo: Mal  se p o d r á  resolver en tan breve término tan 
arduo nogo:io. ( A oad. )

1202. Medio, es adverbio de cantidad cuando modifica 
si un adjetivo ó participio adjetivo, y significa no del todo, 
no enteramente; v. g.: medio dormido, medio despier
ta, MEDIO dormidos, medio despiertas.

1263. Algunos emplean mal el adjetivo por el adver
bio, diciendo, por ejemplo: La niña quedó m e d i a  muer
ta]— Salieron m e d i o s  desnudos; porque como adverbio
es invariable.

1264. Con verbos en infinitivo va precedido de la pre
posición á:Á medio asar, i  medio (A oad.)
•c 1265. Mitad se hace adverbio de cantidad en expresio
nes como: La sirena era una especie de ninfa marina, 
mitad mujer y  mitad pez. (B ello).

1260. Mañana es adverbio de tiempo cuando significa 
en el día siguiente al de boy; v. g.: Santificaos, 
mañana ha de obrar el Señor maravillas entre vosotros 
( Amat, en el lili, de J o sué).

12G7.• Til rite pasa á la misma clase de adverbios en el
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significado do fuera de tiempo, ó en tiempo relativamente 
lejano, ó después de haber pasado el oportuno ó conve
niente: v, g: Llegar t a r d e ;—T arde  te , hermo
sura tan antigua y tan nueva, t a r d e  te amé. (tí. AGUS
TÍN. trad. de RIVADENE1RA).

li'Ort. Paso,como adverbio de modo,.significa blanda
mente, en voz baja; por ejemplo: Llegóse el 
don Antonio, y  preguntóle paso  si  s a b ía  quién era el tal 
caballero de la Blanca Luna  (Ce r v a n t e s , citado por 
Ga r ó e s).

§ I I . --Adjetivos calificativos adcerbializados.

12G9. Los principales adjetivos calificativos que se ad* 
verbializan son: a l t o , bajo, puro, y los comparati
vos mejor, peo■%

1270. Alto puede ser: 1? adverbio de lugar, cuando 
significa á distancia del suelo; por ejemplo: Mientras más 
ALTO pretendióres subir, menos bajo quedarás (G r a n a 

b a , citado por Cu e r v o ).
2? adverbio de modo, cuando significa en voz alta 6 

levantada: No entiendo; háblenme más alto (Tirso, ci
tado por Cuervo).

1271. Bajo también pasa á ser: 1? adverbio de lugar, 
cuando significa á poca altura: Toda planta, cuanto más 
ba jo  brota,tanto es mejor. (H e r r e r a , citado por 
Cuervo .)

2? adverbio de modo, cuando significa en voz baja ó 
que apenas se oiga; v. g: Hablaba tan bajo , que no mo 
podía comprender si no se valía ae . (Q u e -
VEDO, citado por CUERVO).' ■v  • • --

1272 , Puro se adverbializa en las locuciones á puro, 
de puro; la 1“ significa á fuerza de, y la 2? sumamente, ó 

► también a fuerza de; v. g: A  pu r o  perder soldados iba
el Francés., . allanando dificultades (Coloaia citado 
por Ga r ó es);—¡Sancho d e  pu r o  bien criado no quería 
sentarse (CERVANTES).
-. 1273, tíiendo invariable el adverbio, sería una barba
ridad decir: Lo hizo de pu r a  traviesa, ó de PURA 
lo correcto es puro  traviesa, pu r o  boba, (CUERVO).

1274. Quedo se hace adverbio de modo, en el «cutido
* de blandamente, con tieuto, sin hacer ruido. > ; ¿ i

1275. Algunos suelen contundir viciosamente 
cio, adverbio do tiempo, con paso, quedo, adverbios de

modo. Hablar despacio es hablar lentamente: hablar pa-
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so es hablar en voz baja. No so oponen hablar en voz al
ta y despacio, (Bello ).

1270. Los comparativos mejor,se adverbializnn 
á menudo cuando modifican «i un verbo; por ejemplo: ¿fe 
retienen m e j o r  los versos (pie la prosa;— Cada se
portan p e o r . ( B e l l o ).

1277. En general, se adverbializnn los adjetivos cuan
do se les agrega la terminación m e n t e , en cuyo caso 
equivalen á complementos en que se calla la preposición. 
J u s t a m e n t e , sabiamente, quiere decir, de una manera ju s 
ta, de una manera sabia: mente en estas frases significa 
manera ó forma.

1278. Cuando se juntan dos ó más adverbios en mente 
ligados por conjunción expresa ó tácita, pierden todos la 
terminación, menos el último: 1 cineraria y l o c a m k n - 
T E ;— c l a r a , c o n c i s a , y c o r r e c t a m e n t e ;—salieron los 
aldeanas graciosa pei'o m o d e s t a m e n t e  vestidas. (Be
l l o ) .

1279. Varios otros adjetivos se adverbializnn cuando
se emplean eu el mismo sentido que si estuvieran con la 
terminación m e n t e , como: c
d o , sólo, que se usan en esta terminación masculina con 
el significado de c l a r a m e n t e ,
sobradamente 6 de sobra, y solamente.

§ I I I  . —Adjetivosó pronombres indefinidos cidterbuilizados.

1280. Varios de los adverbios de cantidad no son otra 
cosa que los adjetivos ó pronombres indefinidos que deno
tan cantidad indeterminada, los cuales se adverbializnn 
cuando se juntan, á yerbos, adjetivos calificativos ó adver
bios; tales son: mucho, poco, harto, bastante, demasiado, 
más, menos, algo, nada.

Ejemplos: Agradecemos m u c h o  las honras que se 
nos hacen;— Harto le hemos pero él se cura
poco de consejos; — Tardará b a s t a n t e  en volver; —- 
MÁS útil, adelanta m e n o s , m á s  á prisa;— Es en sus 
determinaciones a l g o  imprudente, y á veces n a d a  cucr- 
do.

1281. También se usan á menudo como adverbios do 
cantidad las Jfrases sustantivas un poco, un , algún 
tanto, y otras: turbóme a l g ú n  t a n t o . ( C e r v a n t e s , 
citado por B E L L O ).
• 1282. Es notable la síncopa de mucho cuando modifi
ca adjetivos, adverbios ó complementos, precediéndoles.
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Dícese: me esfuerzo m u c h o , m u c h o  siento; está m u y  
enfermo, M U Y  arrepentido, m u y  M UY d vista 
( B e l l o ).

12S3. Subentendiéndose la palabra modificada, es ne
cesaria la forma íntegra: Está y mucho;--
ron aplaudidos, pero no m u c h o . ( B e l l o ).

§ I V A d v e r b i o s  form ados de complementos con preposición.

1281. Algunos adverbios son originalmente comple
mentos con preposición, como: , arriba, aca
so, adelante, atrás, detrás, adentro, afuera, además, 
aparte, apenas, apriesa ó aprisa, despacio, encima, en
frente.

1285. A b a jo  es adverbio de lugar, compuesto de a y  
bajo; significa hacia el lugar ó parte inferior, en especial 
hacia el suelo; v. g'.: Echar ABAJO, abajo,
tar ABAJO. (CUEItVo).

128Ü, Debajo es también adverbio de lugar, compiles- 
-to de de y bajo; significa en lugar ó puesto inferior, res
pecto de ótro superior, ó también con sumisión ó sujeción 
á personas ó cosas; v. g : D ebajo de techad ; DEBAJO 
de tutela. (A C a D L

. 1287. Arriba,adverbio de lugar, compuesto de á y r i 
ba, ribera, significa hacia lo alto*, en la parte alta; v g.: 
Vuélvete arriba , vuélvele abajo, de dentro y de fu e 
ra, que en todo hallarás cruz. (Granada, citado por 
Cuervo). : * •

1288. Acaso, compuesto de á y caso, es adverbio do 
modo cuando significa por casualidad, sin particular de
signio; v. g.: Todo lo ¡que se hace ACASO se hace temera
riamente fESTEtLA, citado por Cuervo].

1280. Conviértese en simple adverbio de duda cuando 
equivale ó, por ventura, quizá, v. g : Dejando á
un tado otras dificultades, hablaré solamente de una que 
es a c a s o  la más principal de todas (.Jo v e l l a n o s , cita
do por C u e r v o ).

1200. Adelante, compuesto de d y es adverbio
de lugar, en el significado de más allá: E ‘ enemigo nos 
cierra el paso; no podemos ir ad e l a n t e  ( A c a d .) De
nota también la parte de enfrente ó hacia donde lino se 
dirige; v. g : ADELANTE es la casa del (Refrán
citado por Cuervoj.

1201. Como adverbio de tiempo, denota lo porvenir con 
preposición antepuesta, ó con complementos formados por.
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los adverbios aquí, ahí, al l í  y las proposiciones de ó dea- 
de; por ejemplo: Un ad ela n té; para en ADELANTE; 
de aquí en a d e l a n t e , ó de aquí a d ela n te; allí
A D E L A N T E , o te .

1292. Atrás,adverbio de lugar, compuesto de á y
significa la dirección del movimiento hacia la parte adon
de se tiene vuelta la espalda; v. g.: Noté que de
los que iban por aquí miraba a t r á s , sino todos •
te (Qu evedo , citado por Cu e r v o ).

1293. Como adverbio de tiempo, denota cualquier co
sa ya pasada; v. g . : Días ATRÁS, tiempos ATRÁS; muy 
de a t r á s , de muy a tr ás .

1294. Detrás,adverbio de lugar, compuesto de 
tras, significa en la parte posterior, ó en sitio delante del 

cual est& una persona ó cosa, como en el reirán: DETRÁS 
de la cruz está el diablo

1295. Adentro, adverbio de lugar, compuesto de y 
d e n t r o , señala la dirección del movimiento hacia lo inte

rior, ó denota la parte en que se baila ó verifica algo en 
lo interior.

Ejemplo: Los saguntinos, por no ser bastantes para 
defender la entrada, se re tira ron más ADENTRO (Ma-  
RIAN A, citado por Cu er v o );— También dijo 
desde adentro : Muchacho no te metas en dibujos. (Ce r * : 
VANTES).

1290. Afuera, adverbio de lugar compuesto de á y fu e 
ra, significa hacia la parte exterior del sitio en que fino 
está; v. g.: Salios todos AFUERA (CALDERÓN citado 
por Cu e r v o ).

1297. Además, adverbio de cantidad, compuesto de á y 
demás, expresa adición, añadidura; por ejemplo: Estaba 
retirado y  adem ás enfermo;—Le alojó en su casa y 
adem ás cuidó de sus aumentos. (B ello ).

1298. Aparte, es adverbio de lugar, compuesto de á y 
parte, cuando significa hacia parte ó sit:o retirado; v. g.: 
Llamando APARTE al ventero, le ordenaron que ensillar
se á Rocinante (Ce r v a n t e s , citado por Cu e r v o ).

1299. Es adverbio de modo, en el significado de sepa
radamente; v. g.: Si obra cada cual a pa r t e  (el peder
nal y el eslabón), Ambos inútiles son. ( I r ia r t e ).

1390. Apenas,adverbio de modo, compuesto de y
pena, significa con dificultad, casi no; v. g.: Cuando en 
mí vuelvo, me hallo tan cansado y molido, que APENAS
puedo moverme. (Ce r v a n t e s , citado por Cu er vo ).
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1301. Se hace adverbio de tiempo cuando significa la 

inmediata sucesión de dos acciones; v. g.: APENAS vie
ron el río cuando .ve les ofreció d la v'sta la más extraña 
cosa que imaginarpudieran. (Ukrvantes, citado por 
Cuervo).

1302 Apriesa 6 aprisa, adverbio de modo, compues
to de d y priesa, ó prisa, significa celeridad y prontitud 
en el obrar. De prisa denota premura y aprieto, y de ahí 
falta de reflexión y cuidado. • .
_ Así, escribe aprisa  el que lo hace con rapidez, y es

cribe DE PRISA el que no pone ó no puede poner la sufi
ciente atención (CUERVO).

1303, Despacio, adverbio de modo, compuesto do de y
espacio, significa poco á poco, lentamente; v. g.: E l león 

abrió luego la boca y bostezó muy DESPACIO (CERVAN
TES, citado por CUERVO!. ,

1303. Encima, adveibio de lugar, compuesto de en y 
cima, significa er. lugar ó puesto superior respecto de otro 
inferior; y. g.: Llegaron (Abraham é Isaac) lugar que 
Dios le había mostrado, en donde erigió un altar, y aco
modó ENCIMA la leña (Amat, en el GÉNESIS).

1305. Mácese adverbio de cantidad, en el sentido de 
además, sobre otra cosa; v. g.: Dio sesenta reales y ótros 
diez e n c i m a . (Acad )

1300. Enfrente, adverbio de lugar, compuesto de en y
frente, significa á la parte opuesta, en punto que está de
lante (le otro; v. g .: Cada hilera tenía quince ,
asentadas una e n f r e n t e  de ( A m a t ,
en el libro 3? de los ltEYES).

1307. Úsase frente  tu el mismo sentido; v. g.: Estan
do Jesús una vez sentado frente  al arca de las ofren
das----- (Amat, en S. Marcos).

A r tíc u lo  I I .—A d v e r b io s  d e m o s t r a t iv o s .

1308, May gran número de adverbios DEMOSTRATI
VOS, cuyo significado se resuelve en complementos á que 
sirve de término alguno de los adjetivos este, , ,
combinado con un nombre de lugar, tiempo, cantidad ó 
modo. ' 1 ■

§ I .— Adverbios democráticos daluyar (1). ;i"
1300, Son adverbios demostrativos de lugar: aquí, allí, 

allí; acá, allá, acullá; aquende, allende. }r '

( l )  • E sto  5 so h a  ex tra cta d o  del Diccionario de Construcción y Ré
gimen, d el S jñ o i  C uervo.
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1310. Aquí significa en os te lugar, ó á este lugar; v g : 

AQUÍ hemos tenido unos ocho días de lluvia (Mokatín ;
A quí encamino mis inciertos pasos. ( J ovellanos).

1.51 L. Aplicado á la designación del tiempo denota el 
momento presento: En estos trabajos y miserias hasta 
aquí nos ha sustentado la esperanza. (Mariana).

1312. A h í  vale lo mismo que en ese lugar, ó a ese lu
gar; v. g.: Mira que corres peligro Allí (13e l l o );— 
A h í te envío un vestido verde de cazador. (Ce r v a n 
tes).

1313. Aplicado al tiempo, señala aquól de que se 
acaba de hablar. Se usa de ordinario precedido de de y 
seguido de á: De ahí apoco se ve que era engaño (Gra
nada).

1314. A llí  equivale á en aquel lugar, ó á aquel lugar,
como eu: Este llano fu e  plaza, allí fue templo. (U. Ca 
ro); — Trujáronle allí su asno. (Cervantes).

1315. Trasladado á significar tiempo, señala una épo
ca, pasada ó futura. Es común precedido de de y acom
pañado de un complemento formado por tí, ; v. g.: 
ALLÍ á poco el barbero le sacó de comer. (CERVANTES).

131G. La expresión aquí y  significa por una parte 
y ótra, sin permanecer ó bailar descanso en ninguna. En 
igual sentido se dice de aquí para aquí para allá

1317. Acá denota el lugar en que se encuentra la per
sona que habla, no como un punto fijo y determinado (cual 
lo hace aquí) sino como centro de una región más ó menos 
extensa; y. g.: Sepa el señor Sancho Panza que también 
tenemos acá encantadores que nos quieren bien. (Ce r 
vantes).

1318. Trasládase de la significación de lugar á la de
tiempo, y viene á denotar el tiempo presente. Va prece
dido de un complemento founado por de 6 ; v, g.:
Ve (laderamente tiene vuestra merced mala figu 
ra de poco acá que jamás he visto. (Cervantes).

13 U). Allá  denota un lugar distante de la persona que 
halda; pero lo denota con cierta vaguedad, á diferencia de 
allí, que lo precisa, y, por decirlo así, lo señala con el de
do.

No se dice allá , sino allí se dio batalla; allí 
murió César. El sentido vago de allá se expresa en el 
dicho común: Allá me las den todas. (Mora).
- 1320. Trasládase de la significación de lugar á la do 
tiempo, y denota una época, pasada ó futura, que se mira
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como distante del presente; v. g.: A llá  
entonces. (ír ia r t e ): — A llá  por cZ otoño pudieran uste

des emprender su vuelta á Madrid. (MoratíN).
1321. A quí y allí se refieren á lugar más circunscrito

que acá y a l l á , cuja significación es de suyo más vaga : 
por lo mismo decimos: más amás muy wwp
allá, Za/i acá, tan allá; y no decimos ?ná¿* aquí, muy allí.

| ACAD.J •
1322. Acullá siguifica en la otra parte ó en la parte 

opuesta de donde uno está; v. g.; Ana a!) a de ribera en 
r i b e r a , de valle en v a l l e , cogiendo aquí la blanca -  

ña, allí el cárdeno l i r i o , acá la colorada A CU LLÁ  
la olorosa clavellina. [Ce r v a n t e sJ.

1323. Otros adverbios demostrativos de lugar son
aquende [del lado de acá], allende [más allá, de la parte de 
allá]; v. g.: Distínguense por este monte en Espádalos
ultramontanos de los citramontanos, ó como el vulgo - 
bla, los montañeses de aquende ele allende , j Ma

r ia n a ] .

§ I I .— Adverbios demostrativos de *

1324. Son adverbios demostrativos de tiempo: ahora,
hoy, mañana, pasado mañana, ayer, j anoche,
entonces, etc.

1325. Ahora significa en esta hora, en el tiempo pre
sente; y. g.: Yo fu i  loco y ya soy cuerdo, fui Quijo
te de la Jlancha,y soy a h o r a , como he , Alonso
Quijanoel Bueno. [OERYANTES, citado Cu e r v o ].

132G. Hoy significa en este día en que estamos hablan
do; mañana, en el día siguiente al de hoy; pasado maña
na, en el día siguiente al de mañana; ayer, en el día an
terior al de hoy; anteayer, en el día anterior al de ayer 
[familiarmente se dice' también ]; anoche, en la no
che anterior al día de hoy,

1327. E n t nccstiene dos significados muy diversos: 
el primero equivale á en aquel tiempo ú ocasión, y se re
fiere á lo pasado; y. g.: E ntonces vino;—E ntonces 
fu e  cuando aparecieron los normandos por primera vez

en las costas de Cantabria. [Sa l v á ¡.
1328. En su segunda acepción significa en tal caso, en 

ese supuesto, y puede referirse á cosas futuras; como en :
¿Qué hicieras si te saliese la —Entonces com

praría un caballo. (Sa l v á ).
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§ I I I . —Adverbios demostrativos de cantidad de cualviad ó modo.

* 1320. No lmy más que un ndverbio demostrativo tic 
cantidad, tanto, que es el pronombre mui tro adveibializa* 
do; y antes de los adjetivos, adverbios ó complementos se 
apocopa.

Ejemplos: Tanto habían crecido los ríos;—Tan gran
des fueron la# a v e n i d a s ;—Tan tiernamente le amo; —
Tan de corazón lo deseo. (Bello ).

1330. Dícese grandes fueron las , y TANTO
que, etc., dejando de apocopar á tanto porque .se le sub
entiende el adjetivo grandes. Si quisiésemos colocar el 
verbo entre el adverbio y el adjetivo, sería necesaria tam
bién la forma íntegra: Tanto fueron grandes las aveni
das, q u e ,etc. (Bello).

1331. Son adverbios demostrativos de cualidad ó modo; ̂ i ' ' ■ 1 . 1tal, s í , asi.
1332. Tal es adverbio cuando equivale á de modo, 6 de 

manera tal; v. g.: De los nuestros, como para pelear 
era menester descubrirse, murieron veintisiete, sin cerca 
de otros tantos heridos; tal que apenas había cincuen
ta hombres que pudiesen pelear. (Coloma, citado por 
Garóes).

1333. ¡Sí, llamado adverbio afirmativo, lo es realmente;
pero sólo por un efecto de su significado modal. Sí y así 
son una misma palabra. Cuando se pregunta ¿Tías esta
do en el campo?y otro responde SÍ, hay una elipsis que
se llenaría diciendo así es.

. 1334. Habiéndose dado al sí, este valor afirmativo, fue 
natural intercalarlo en las proposiciones para reforzar la 
afirmación, haciendo recaer la énfasis sobre la palabra á 
que lo pospoñemos: Vuesta merced s í  que es escudero fiel 
y leal. (Cervantes).

1335. A sí significa de este modo ó manera; v. g : Oyó
lo D. Quijote con ánimo sosegado; pero no lo oyeron ASÍ 
su ama, su sobrina y su escudero, los cualet comenzaron
á torar tiernamente (Cervantes, citado por Cuervo).

1330. Empléase para denotar tiempo en las expresio
nes así como, así que, que valen luego , al punto que: 
A sí COMO le vio el corregidor, le preguntó con mucha 
gravedad (Cervantes,; Así que ella , éntrese 
usted. (Moratín).

- • A r t í c u l o  I I I — ADVERBIOS BELATIV08.

1337. Á los adverbios demostrativos corresponden ad-

— 116 —
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verbios relativos de la misma significación, pero destina
dos exclusivamente al enlace de las proposiciones; tales 
son donde, adverbio relativo de lugar; , de tiempo;
cual, como, de modo; cuanto, de cantidad.

Ejemplo: E l día que se ejecutó 
Cortés á Zempoala, donde le asaltaron varios pensa
mientos (Solís): aquí donde tiene por antecedente un 
nombre de lugar. ' ; ’ . . ; Y

1338. Reproduce también adverbios y complementos:
allí donde, d la fa ld a  de los cerros donde. Pero pue
de asimismo llevar envuelto el antecedente Donde fa l 
ta la libertad, todo fa lta  (Bello): allí donde,,

1339. Donde entra como elemento en los adverbios
compuestos a d o n d e , en dondede donde,por ; los
cuales es necesario distinguir de las frases en que donde 
lleva envuelto su antecedente, que es el término de la pre
posición.

Por ejemplo: Estaba emboscado enemigo en la sel
va adonde nos encaminábamos (Bello); el

antecedente de adonde. Nos acercábamos ADONDE es- 
• taba emboscado el enemigo: aquí es al contrario; hay un 

antecedente envuelto: nos acercábamos lugar donde.
1340. Poro adonde puede también, como el simple, lle

var en sí su antecedente: Si vuelves presto de ADONDE 
pienso enviarte, presto se acabará mi pena (Oeuvan-  
tes, citado por Bello); del lugar .

1341. Adonde usado por donde es un arcaísmo que de
be evitarse. Dícese adonde con movimiento, y donde 
sin él: E l lugar a d o n d e  nos , DoNDtí
residimos. (B ello). , f ’.,* ’

134!2. Cuando puede también llevar envuelto su ante
cedente: Los gobiernos, cuando no se les ponen tr a 
bas. abusan de su poder (Bello): entonces ,
en el tiempo cuando.

1343. Puede asimismo este antecedente envuelto ser
vir de término á una preposición expresa: Deja

t c n s i o n e s  p a r a  OVANDO s e a n  m á s  f a v o r a b l e s
cunstancias (Bello): para el tiempo cuando, en que.
1344. Si es un nombre sustantivo ó sustantivado el an

tecedente expreso, so prefiere generalmente á este adver
bio el complemento tn  que;v. g.: L a  estación EN QUE

s u e lo  trasladarme a l  campo (B ello),
1345. liara vez precede á cuando otra preposición que 

para: con las demás se prefiere el anunciativo que; por
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ejemplo: Tomo misd ¡sj) os i c i o n es pa m  cuando

l a  muerte (B ello); aguardo d que; desde , etc.
1340. Pero en las oraciones interrogativas es al contra

rio: ¿Á  cuándo aguardas— cuándo
ras de nuestra paciencia? (Dello).

1347. Como es do frecuentísimo uso, y lleva muchas 
veces envuelto su antecedente; v. g.: Portóse noblemen
te, como lo habían hecho sus antepasados (Bello); 
noblemente es antecedente de como.

1348. De la idea de modo lia pasado como á significar 
varios otros conceptos, cuales son los de causa, sucesión 
inmediata, condición.

Ejemplos: Como el tiempo amenazaba , nos 
volvimos á casa; —Como nos vieron, 6 así como nos 
vieron, se llegaron á saludarnos;—Como tenga yo sa
lud, lo demás no me importa. (Bello).

1349. Cuanto se apocopa de la misma manera y en las 
mismas combinaciones que tanto: Cuanto son más ape
tecidas las cosas tanto es más mezclado de inquietudes 
y sinsabores su goce. (B ello).

1350. Este adverbio lleva muchas veces envuelto su 
antecedente: Fueron las ventajas alcanzadas por el ene
migo rápidas, cuanto decisivas (Bello); equivale ó

tan rápidas como decisivas.—Rogaba CUAN encare
cidamente podía; esto es, tan encarecidamente como 
podía.

1351. Todos estos adverbios relativos se contraponen 
frecuentemente á los demostrativos análogos.

Ejemplos.—De lugar: All las artes, don*
de las leyes aseguran las personas y las .
(Bello). , • *.

De tiempo; Cuando no se respeta la , enton
ces reina la anarquía.

De modo: Como es la vida, así es casi siempre la 
muerte. (Bello).

De cantidad: Tanto es más estimada la recompen
sa, cuanto es más difícil obtenerla. (Bello).

1352. Los adverbios relativos se hacen interrogativos 
acentuándose: ¿Dónde vives?; ¿Adondevas?; Cuán
do vienes?

A r t í c u l o  I V .- U S O  DE ALGUNOS OTEOS ADVEKB10S.

1353. Adrede es adverbio d<* modo, que significa de 
propósito, de caso pensado, con deliberada intención; v. g.;
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Los qu e  e s t a b a n  a l l í  d e  guardia, a c e r c á n d o s e  á  
t a  d e  l a  cámara, h a c í a n  r u i d o  p a r a  d e s p e r t a r l e  p r o c u 

r a n d o  adrede i n t e r r u m p i r l e  el s u e ñ o  [Ámat. citado 
por Cuervo], lis una vulgaridad decir d e  a d r e d e .

1354. A l e r t a  os adverbio de modo, que siguifira con
gran cuidado y vigilancia; v. g.: E n  to d o  t i e m p o  l ia s  d e  
v e l a r  y  s i e m p r e  e s t a r  alerta y  a r m a d o  en  c u a n t o  e s 
t u v i e r e s  en  e s ta  f r o n t e r a  [Granada, citado por Cuer
vo]. . ¿

1355. Suele combinarse con un sustantivo y se con
vierte en adjetivo de dos terminaciones, con el significado 
de vigilante, cuidadoso; v. g.:

Quijote, c u a n d o  se  p u s o  en  p i e ,  y  c o n  o í d o  alerto e s 
cu ch ó  lo q u e  d e  é l  t r a t a b a n  (Cervantes, citado por 
C u e r v o ) .

135fi. A n t e s  denota en general anterioridad, preceden
cia, la cual pued'' mirarse en el espacio ó en el tiempo, y 
por eso puede ser adverbio de lugar, de tiempo ó de orden.

Ejemplos citados por Cuervo: E s t a b a  p o c o  antfs d e  
la  c i u d a d  un b a l u a r t e  d e  piedra(Solís);— C r e c ió  con  
l a  e d a d  d e l  m u n d o  l a  malicia ,é  h i z o  r e c a t a d a  á  l a  
t u d , q u e  antes s e n c i l l a  ó i n a d  v e r t i d a  v i  v ía  p o r  los  c a m 

p o s  (¡Saavedra);—Antes d e  lo s  m a r q u e s e s  v a n  los  
qu es ,  antes q u e  e l  s o l d a d o  e l  . (Acad.) •

1357. También se usa en el sentido de p r i m e r o ,  m á s
b ie n :  L a s  h e r i d a s  q u e  se  r e c ib e n  en  l a s  , A N T E S
d a n  h o n r a  q u e  l a  q u i t a n  [Cervantes citado por Cuer
vo.] ... - Y :• ..

1358. Después, lo mismo que puede ser adver
bio de lugar, de tiempo ó de orden, segúu que denote poste
rioridad de lugar, tiempo ó situación; v. g.: E stá

t a d o  á  lo s  h o m b r e s  e l  m o r i r  u n a  s o l a  v e z ,  y  después e l  
j u i c i o  [Amat, en la Epíst. á los Hebreos].

1359. Ni e n d e n a n t e s  ó e n e r a n t e s  ni e n d e s p u é s  son
voces cultas: lian de cambiarse en , e n a n t e s  ó
sencillamente a n t e s ,  y d e s p u é s  [Cuervo|.

1300. Con e n a n t e s  se iudica un tiempo anterior próxi
mo, en tanto que a n t e s  expresa uua época ya pasada sin 
determinar su distancia al presente. [Cuebvo].

1301, A u n  ó aún,adverbio de tiempo, es equivalente 
ó t o d a v í a  ó h a s t a  ahora-, v.g.: S i e n d o  p r i n c i p i a n t e  q u i e 
re  s e r  p r u d e n t e )  y  s i e n d o  aún n u e v o  y  m e z o ,  c o m i e n z a
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á t r a t a  rs cy regala rsc como viejo (G rana d ', fado por 
•Cuervoh

1302. Antepónese enfáticamente á una palabra ó frase 
para representarlas como término f-nnl ib; una gradación 
expresa ó tácita; v. g.: Conmo y aun se le 
arrasaron los ojos de lágrimas (B kllí );—Aun horas
de la. noche eran negadas abreposo: como si se dijese: 
Todas las horas del dia)y aun las horas de , 
etc. [B ello|.
- 1303. Cuando precede á la voz que modifica es mono
sílabo, formando las dos vocales diptongo; pospuesto ó. la 
voz que modifica es disílabo, acentuado en la última síla
ba: ¿Aun no ha v e n i d o ?— N venido aún. [Cuervo].

1304 Aunque, eñ calidad de adverbio, es relativo, lo 
mismo que donde, cuando, co; v. g : Ciertamente mu- 
chos loan lapaciencia,aunque pocos quieren padecer,
(G ranada, citado por Cuervo),

J3G5. En cnanto al significado, es concesivo, ó sea in
troduce una objeción, real ó posible, al pensamiento expre
sado en la proposición principal, denotando al mismo tiem
po que tal objeción, aun admitida, no lo destruye ó invali
da: Yo creo, aunquk no entien; el no entender puede
presentarle como razón para no creer, pero de eso
yo creo. [Cuervo].

13GG. También es adverbio de afirmación, que se usa 
para afirmar la igualdad, semeianza, conformidad ó rela
ción de una cosa á ótra ya nombrada; v. g.: ¿¡Son hebreos? 
yo ta m bién  lo soy; ¿son israelitas? ta m b ié n  yo; ¿son 
del linaje de Abraham? tam bién  lo soy yo [A mat, en la 
Epíst. 2‘.1 á los Corintios].

13G7. Tampoco es adverbio de negación con que se 
niega una cosa después de haberse negado ótra; v. g.: A l  
modo que el sarmiento no puede de fru*
Yo, si no está unido con la v; así tampoco vosotros si 
no estáis unidos conmigo. (Amat, en S. Juan)

13G8. Algunos emplean erradamente también en lugar 
de tampoco, en frases negativas; por ejemplo: No tengo
libros ni tam bién  cuadernos.

13G9. Aunque el adverbio jamá parece sinónimo de 
nunca, cornviene teuer en cuenta que no pueden usarse 
promiscuamente en todos casos.

1370. Nunca se acomoda ¡ articularmente á las locucio
nes de pretérito: jamás entra en éstas, uo menos que cu 
las de presente y futuro.

— 120 —
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1371. Nunca es adverbio de negación. Jamás no es 

de suyo negativo. Su significación primitiva y propia es 
en tiempo alguno, en cualquier

1372. De estos dos adverbios juntos se forma nunca 
jamás, frase que niega con gran fuerza; y si precede el

adverbio siempre á jamás, toma éste su significado pri
mitivo de afirmación.

Así: N unca ja m á s  le veré quiere decir que no es ya po
sible que le vea, ó que evitaré su vista por cuantos medios 
estén á mi alcance. Los justos gozarán de la presencia 
de Dios po r  siem pre  ja m á s , afirma que el goce de los jus
tos durará eternamente. -

1373. El adverbio recientemente se apocopa en recién
antes de participios; v. g,: Tin país  recién ,
■niño recién nacido, los recién

1374. Es una corrupción emplear esta apócope con ver
bos, como hacen algunos diciendo, v. g.: recién habíamos

llegado^— recién estaba yo despierto. [B ello].
1375. Algunos adverbios son superlativos ó diminuti

vos, porque se forman con adjetivos que tienen este 6 aquel /
. carácter, como poquísimo, poq, , ,

nitamente, bellísimamente.
1376. Otros adverbios toman de suyo las correspondieir-

tes inflexiones, como legísimos^ , , -
ta , despacito;pero apenas se usan fuera del estilo fami
liar. ' * .. V :'V ■ -'l • - • ...

SINTAXIS D E L  A D V ER BIO . . **

e«M

PARTES DE Lá ORACIÓN 
QUE SE ' 

ADVEBBIALIZAN

/ algunos sustant.* como bien, mal, etc. 
varios adj. calificativos solos, como 

alto, bajo, etc.
varios adj. calif. seguidos de la  term .

mente.
algunos adj. ó pronom. indef., como 

mucho, poco, etc.
varios complem. con prepos., como 

abajo, debajo, etc.

€  , 
«>V
<  ,

l ADVERBIOS 
DEMOSTRATIVOS

de lu g a r : aquí, ahí, acá, etc. 
de tiem po : ahora, hoy, m añana, etc. 
de cantid., cualid. ó modo: tanto, 

tal, etc.

ADVBBBI08 RELATIVOS
de lugar, donde,
do tiempo, cuando,
de modo, cantid., cual, como, cuanto.

USO DE ALGUNOS j 
ADVERBIOS |

' Alerta? antes, después, aun, aunque, 
También, tampoco, nunca, jam as, 
Advorbios suporlat. y diminutivos.

G
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C A P Í T U L O  IX.
* " ■ - * '   -

P  r e p o s i c i ó n .

' A r t í c u l o  1 . —OBSERVACIONES OENERA LES BOBItE EL USO DE LAS .
PREPOSICIONES.

1377. Si el sentido pide dos complementos de preposi
ciones diferentes con un mismo término, es necesario ex
presarlas ambas, reproduciendo el término.

Peca pues contra la sintaxis la frase siguiente: Lo que 
DEPENDE y ESTÁ asido Á otra porqüo depender
rige de) mientras asido se construye con siendo por tan* 
to necesario: Lo que depende!)E otra cosa y está 
ella . (Bello). . ,

1378» Si un sustantivo es, por sí solo, acusativo y tér
mino de preposicióu expresa, debemos también ponerlo do 
manifiesto en ambas funciones, primero directa y luégo re
productivamente.

Así, es pésima sintaxis: Se trató DE REFUTAR y HA
CER VER la futilidad de todas las razones alegadas en 
contra; es preciso decir: Se DE 
alegadas en contra,y hacer ver la futilidad  de todas 
ellas. (B ello), . . ’ ,
• 1379. Aun cuando no sólo se identifican los términos 
sino las preposiciones mismas, es necesario, repitiendo la 
preposición, reproducir el término, siempre que no se pre
senten los dos complementos de un modo semejante respec
to de las palabras que los rijan.

No parecería bien; La poesía vive y SACA de las imá
genes materiales su mayor gala y hermosura. Es mucho 
mejor construir la sentencia de este modo: La poesía v i
ve de las imágenes materiales, y saca de ellas ma
yor gala y hermosura, (Bello).

1380. Con el acusativo y el dativo, formados amboé por 
la preposición á,y por un mismo sustantivo, basta expre
sar una sola vez la preposición y el término.

Ejemplo: D a toda especie de socorros alienta con 
sus palabras Á lo$ menesterosos y desvalidos, (Bello).

1381. Notaremos de paso que en los modos del verbo 
no es menos necesaria que en las preposiciones la conse
cuencia de régimen.

Se pecaría contra esta regla diciendo, por ejemplo: e s
tamos seguros y nos alegramos de que tenga 
intenciones el Gobierno; porque estamos seguros pide 
ne y no tenga, (Bello).
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1.382. Hay una que otra frase en que el uso autoriza la 

inconsecuencia. Oícese: E es M AYOR ó TAN  
g r a n d e  c o m o  la  de enfrente, sin embargo de que no 
puede decirse mayor como, sino mayor

Entre las dos especies de régimen se prefiere la que cua
dra con la más cercana de las palabras que las piden: 
mayor ó tan grande c o m o ;es tan grande ó mayor que. 
( B e l l o ). /

1383. Es digna de notar la elipsis de la preposición an
tes del relativo, cuando la misma ú ótra de un valor aná
logo precedo al antecedente; v. g : lugar que fue
fundada Roma, no se veían más que colinas , y
dispersas cabañas de pastores ( B e l l o ); esto es, e n  el 
lugar E N  que '

1384. En virtud de esta elipsis, el complemento y el re
lativo forman frases adverbiales relativas que acarrean pro
posiciones subordinadas.

1385. Sucede también que se calla la preposición no só
lo antes del relativo, sino antes del antecedente; v. g.; To-

. das las veces que yo fu i  á veme dijeron que no estaba 
en casa (B E L L O ); esto es* e n  todas las .veces ÉN . 
Todas las veces que, es expresión que se adverbializa por 
la doble elipsis de la preposición, equivalente á siempre que.

A r t í c u l o  I I — PRINCIPALES USOS DE DAS PREPOSICIONES. (1)

. § i . - a  : .. .
*«

13S6. La preposición ¿indica comúnmente la dirección 
del movimiento, fija el término hasta el cual llega éste, ó 
denota la dirección sin movimiento real de aproximación; 
v. g.: Ya Á su casa4,—Arrimarse Á. la — los
ojos a l  cielo/ — Mirar a l  suelo.

1387. Forma complementos especificativos en que se 
denota el blanco ó término de una actividad, fijando el res
pecto en que ésta ha de entenderse; y. g%: Dañar Á la sa
lud;—Morir A L mundo;—Nacer Á virtud

1388. Señala el objeto en que se emplea la actividad,
ésto es, Ja ocupación; v. g.: Darse) , aplicarse
Á la música;—Empezar,comenzar Á trabajar.

1380. Expresa oportunidad, comenieilcia; v. g.: Ve
nir A cuento;- Acomodar, adaptar una cosa, A cierto oh- 1

(1) Los §§ I, II, I I I ,  so hon extractado del Diccionario de 
< ion y  R-yiinen  del Señor Cuervo.Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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jeto\— Un discurso adecuado, apropiado A circuns
tancias,

1390. Denota el objeto ó fin, siendo la aplicación más
común hoy de esta acepción con los infinitivos, y en espo- 
cial después de los verbos de movimiento; por ejemplo: Sa 
lió A verlo; — Va A comprar — Nos asomamos A sa
ludarle,

1391. Señala complementos dativos, acusativos y cir
cunstanciales: Quitar y robar y defraudar el crédito A 
guno]—E l que dotó AL hombre de la le cercó tam
bién de una esfera de l u z , sin la cual fueran inútiles los 
ojos (Lista);— Volverse Á la pared

(Véanse los Números 632, 633, 636, 637, 640, 691—699).
1392. Denota en general cercanía, proximidad, como 

en: Estar sentado AL fuego, la lumbre. Leer A la lám
para, A la luz•—También denota situación: A la derecha, 
A la izquierda]—A. la espalda, AL frente;—A la página 
cuarta.

1393. Con respecto al tiempo, señala el punto, la época 
en que algo sucede: Murió A las ocho;—volverá A
día,

1394. Esta significación temporal es muy frecuente con 
los infinitivos, los cuales entonces llevan artículo (N° 1201)*

1395. Se emplea la preposición á con infinitivo, deno
tando una simple suposición, con el sentido de si, dado
so, en el supuesto] v. g.: A proseguir con sus gastos, en 

poco tiempo habrá consumido su . (Be l l o )
(ü? 1201).

1396. Se usa para expresar el modo ó manera de eje
cutar alguna cosa; v. g.: A  un vaso de vidrio, formado 
A soplos, un soplo lo rompe (Saavedra).—Este uso se ha 
extendido á un crecido número de expresiones adverbiales, 
como: A ciegas, A hurtadillas, A tontas y A , A sa
biendas, A las volandas, ó en volandas.

1397. La misma forma se emplea para denotar alterna
ción, sucesión, distribución: A llí los ángeles A coros le dan 
música muy suave. (Granada).

1398. Para expresar con mayor claridad la sucesión, 
tal que parezca irse contando los objetos, se repite el nom
bre en singular; v. g.: Gota A , hilo A hilo, uno A 
uno, dos A dos, poco A poco, etc.

1399. De la significación modal ha pasado á denotar el 
medio ó el instrumento, en cuyo caso va el nombre sin ar
tículo: A pico, A cincel, A martillo, A pluma,—Pero lo
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lleva, si denota método 6 procedimiento; v, g.: AL , 
AL temple, AL fresco , Á LA , al .

1400. Tratáudose del precio ó del valor de las cosas, sir
ve ó para denotar la especie en que se liace el pago: P a 
gar Á dinero, vender Á oro. Con de antepuesto lija el va
lor, peso 6 medida legal ó convencional de las cosas, como 
en: Real de á ocho, pan DE Á libra. También se extien
do á otros casos; v. g.: Garro de Á dos , división
DE Á treinta mil hombres. V.

1401. Hay multitud de frases elípticas en que el senti
do de la preposición depende del término subentendido: K 
las armas!—h palacio!—al buen albillo.—Á los buenos
melones.— Otro M , puesto., . , _ V

§ n . -  Ante

1402. Con relación al espacio, ante significa: 1? enfren
te y á corta distancia de; 2? á presencia de, ó en presen- • 
cia de; v. g.: Los pobres so7i médicos de nuestras , 
y las manos que ante nos extienden son que
nos dan (Granada);— Existe en los archivos del cabil
do una escritura que otorgó ante el notario Pedro L i -

d r a ,  (Jovellanos).
1403. Aplicado al tiempo, equivale á antes de: ANTE

toda obra preceda maduro consejo y * (Gr a 
nada). ' • • 1 •

1404. También significa en lugar más importante 6 ele
vado que; por ejemplo: Otro no hubiera cle
ro: yo sí: ótro acaso no hubiera puesto al párroco AN
TE el comandante de las armas, ante los diputados de 
la diputación, ante el coronel de milicias: yo sí. (Jo
vellanos).

1405. De aquí la expresión, ANTE , ANTE todas 
sas, con preferencia á todo, primera, principalmente.

§ III ,—B a jo .

1406. Bajo, seguido de término simplemente, es pre
posición; pero se hace adverbio si el término va precedido 
do la preposición de. Así, al decir bajo de su ,
se toma bajo como adverbio, y al decir bajo su ,
como preposición; esto último es hoy lo más común.

1407. Equivale á debajo de; v. g.: Llegaron hasta 
el último puente, y bajo el arco mismo se ocultaron 
(M .  de la Rosa).

1408. Se usa metafóricamente con ciertos nombres do
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objetos materiales que simbolizan una profesión óestado, 
y debajo de los cuales se hallan en cierto modo las perso
nas; v. g.; La victoria parecía haberse fijado 
blemente bajo ,s usestandartes. (Clemencín).

1409. Precede á nombres que denotan el agente que
obra sobre un objeto, representándose éste como sometido 
á su acción; por ejemplo: BAJO el poderoso influjo de una 
pasión juerte ó de una conmoción , los objetos no
parecen aquello que son en realidad (JuVELLANos).

1410. Hoy se dice á cada paso B A J O  tales ,
(pie puede aceptarse si se consideran los auspicios como 
iníluencia superior; pero también se ha usado y se usa la 
preposición con.

1411. Se usa con nombres que denotan ó implican su
perioridad ó dominio, para representar el estado de objetos 
que se hallan sometidos ó dirigidos; v. g.: Los judíos que 
.vivieron bajó la dominación de aquellos , so
bresalían en el estudio de la medicina. (Mora).

1413. (Jon los nombres de príncipes ó dominadores se 
usa para expresar la época de su dominación ó gobierno: 
bajo los romanos pozó España de los espectáculos de 
aquella gran nación. (Jovellanos).

. . . § IV .—Con.

1413. La preposición con denota la compañía de una 
persona, ó la concurrencia de ésta ó de una cosa para cual
quier acción; v. g:: Iba CON Antonio;— Heñiste CON 
Pedro;—¿Qué tiene que ver esto con

1414. Designa también la manera, el medio ó el ins
trumento con que hacemos las cosas, por ejemplo: Escri
bir con método, con orden; —Con sus instancias logró 
el perdón;—Abrir la tierra con el arado. (SalvI).

1115. Con arreglo á su significado, va también des
pués de los verbos que denotan contacto, ó bien aquies- . 
cencia ó conformidad de la voluntad; v. g.: La silla se 
roza CON la cómoda;— Restregar una mano CON otra; — 

Se contenta üotxpoco.(Salvá).
1416. Unida al infinitivo, equivale éste á un sustanti

vo, y la locución entera al gerundio; por ejemplo: Con 
enseñar también se aprende; esto es, CON la ,
ó Enseñando también se aprende. (SalvI). * (N° 1303),

§ V.—Contra.

1417. La preposición contra tiene el significado de opo
sición ó contrariedad; v. g . : Salieron los ónos co ntr a
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l o s ó t r o s ;— Obró contra el dictamen de los médicos. 

(SalvA). *
í 418. Denota por igual razón lo que tiene el objeto de 

contener ó precaver algo; v, g .: construyó un malecón
contra las avenidas del río;—Contra < siete vi
cios hay siete virtudes. (Salva).

1419. Indica también lo que se halla opuesto 6 situado
frente á otra cosa: Su tienda está contra la casa del 
corregidor;—La fachada está contra (Salva).

§ VI.—Do.

1420. Esta preposición lleva embebida la idea de pro
cedencia, origen, causa, por lo cual se expresa con ella el 
paraje de donde üno viene, el origen ó principio de las co
sas, y el tránsito de una situación á ótra.

Ejemplos: Vengo de Eures 1)E 
< Jarrara;— Le arrojaron de la muralla Joso.

1421. Denota posesión ó pertenencia, y también la ma
teria de que algo está hecho: La casa DE mi padre;—E l 
vaso de plata.

1422. Significa asimismo modo, causa, tiempo:
morzó de pies, 6 en pie;— Ciego de De
na) etc. *

1423. Entra en un sinnúmero de frases adverbiales,
con significación modal: D e  cora DE VE pro*
pósitoy DE puntillas, de perlasetc. . ,

1424. Suele colocarse entre los sustantivos y las califi-.
caciones que les preceden, para comunicar más vigor á la 
expresión; v. g.: E l bueno DE picaro DEL
mozo; — La taimada de lapatrona. (Acad.)

1425. Si precede á un nombre que se repite en seguí--, 
da con la prepogición á, denota igualdad de circunstancias, 
como: De  fuerte á fuerte; —De  hombre á hombre.

1426. Muchos verbos llevan después de sí la preposi -
ción de, porque se subentiendo en las locuciones un 
p a r t e , a l g o , etc,, como en: Probó del — -
te del  Jerez;—Dame de tu dinero. (SalvX).

1427. Rige á veces á un infinitivo; v. g.: Acaba DE1 
llegar; y lo precede siempre que está regido por el 
auxiliar haber: Había de  dormir;—Hubo v e  presentar- 
le.
. 1428. Si el verbo regente es , manifestamos facili

dad, oportunidad, etc.; v. g.: Es de esperar;—.Era d e . 
tañer. . (Véase el N? 1199).

1429. Precediendo al numcml , una, denota la rá--
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pida ejecución de algunas cosas; v. g.: D e  trago 
bebió la tisana; —De  un salto se puso en la calle;-—Acá» 
bemos de  una vez. (A cad.)

\  ;  > ,  ,  4* «> > v ' ■ 1 , ■3 - , , .  . i ■ ' ■' 1 i*

§ V II,—Dea<le.

1430. Esta preposición señala el principio 6 el término 
de que procede, se origina ó ha do empezar á contarse al - 
guna cosa: D esde aquel desastre ya no levantó cabeza; 
— Te aguardé desde las seis de la mañana. (Salvá).

1431. Corresponde de ordinario á ésta la preposición 
hasta, para indicar el término opuesto en las distancias do 
lugar 6 tiempo: La cordillera de los Andes se extiende, 
desde  la América del Norte HASTA la del Sur;—Es
tuvo arrestado desde  las tres hasta las seis de la 
tarde.
• 1432. Se uno á algunos adverbios, que son todos de lu

gar 6 tiempo, como: Desde  desde , desde 
entoncesy desde

% V III .—E n .
1433. Señala localidad, ó el sitio en que se halla ó se 

hace una cosa, y el vehículo en que úno va; v. g. Pedro 
está en España;— Trabaja en el taller;— Fui EN coche.

1434. También precede en varias locuciones al lugar
hacia donde nos dirigimos ó encaminamos; por ejemplo: 
Entró  en  la Iglesia;— Cayeron en un pozo;— de
ceca en Meca, ó de zocos en .

1435« Denota el tiempo en que se hace ó sucede una* 
cosa, y también el que se emplea para hacer algo; v. g .: 
Esto sucedió en Pascua;—De hoy en adelante; — 
oluí el trabajo en  dos horas. -

1436. Se omite con frecuencia antes de los nombres*
día, mes, año, tiempo, etc., bien expresos, bien suben ten
didos, con tal que se les anteponga el artículo definido ó 
nn demostrativo; v. g.: E l día , ó el doce de ; 
— Hubo carestía aquel año.

1437. Denota también modo, causa, profesión ú ocupa
ción, el estado de una cosa; por ejemplo: Se quedó EN ca
misa;— Lo hizo en venganza del —Se entretie
ne EN pintar;—Frutas en leche; — Uvas en .

1438. Puesta entre un nombre repetido, denota uu ac
to continuo ó reiterado: De rato en —De claro EN
claro.

1439. .Cuando va delante del gerundio, tiene el valor 
de luégo que, después que: E n poniendo el general los
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pies en la playa, dispara la artillería. (A cad.)

1440. Si el regente del infinitivo es el impersonal Aa-
ber acompañado de acusativo, suele seguir á éste la pre
posición en;v. g.: No hay inconveniente EN aguardar
le;—Hubo dificultad en introducirnos.

- -  ' •  ’ ' ; ,*  ’ - f  ^ . '* 1

§ IX —  E n tr e .
' ' . ! ' • t • ' 1 ,r J' l

1441. Sirve para denotarla situación media entre doá 
6 más cosas ó acciones, y equivale: 1? á dentro de, 2? á 
medio, 3? á cerca, poco más ó menos, 4? á de, ó

más de.
Ejemplos: Discurría entre  —Estaba Antonio

ENTRE pesaroso y alegre;— Vinieron entre  veinte ó 
veinticinco c a r a b i n e r o s - , — entre otrae razones que m$
dio para atraerme á s\i p a rtid o .. .  .(Salva). •

1442. Rige á las personas que se reúnen para algún con
trato ó discusión, ó para repartirse alguna cantidad, carga 
etc., v. g.: Se convino entre los dos;—Se pagó la can
tidad en tr e  todos,

1443. Se une á otras preposiciones conservando su sig
nificado de medio; v. g.: De ENTRE unas matas;—Por 
entre  una reja. * .

«’ . *. . * . i ' • . . A :-» . ■ §

§ X.—Hacia, Hasta.
. • i.

1444. Sirve la preposición liada  para señalar el objetó
á que mira ó tiene tendencia la acción, ó cerca del cual su
cede algo: Se encaminó hacia la puerta-,—Está nubla
do hacia e l Chimborazo.  ̂ v '

1445. Manifiesta también el tiempo en que sobre poco 
más ó menos ha sucedido ó ha de suceder alguna cosa; v.

< g.: hacia  el medio día nos veremos. (S a lv á ).
• 1446. * La preposición hasta denota el término de cuaL 

quier cosa, bien sea éste un lugar, un tiempo, un número 
6 una acción; por ejemplo: Se fu e  HASTA la plaza;— 
Aguárdame hasta las tres;— Tiene hasta tres hacien
das;— Búscale hasta encontrarle.  ̂ :vV>

1447. Hay casos en que saliendo esta preposición de su 
uso primitivo, se transforma en mero afijo ó partícula pre
positiva, equivaliendo á también, ; v. g.; HASTA in~

^sen sa to  parece; — h a s t a  de los suyos se recata. ( B e l l o ).;
1448. La locución adverbial hasta no más expresa el 

mayor punto á que puede exagerarse una cosa: Le molió 
hasta NO MÁS;— Estaba irritado hasta no m ás.
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§ X I.—P íirn .

-■ 1449. Denota el fin ó término á que se encamina una 
.acción; por eso se expresa con ella la persona ó cosa ó que 
se sigue el daño ó utilidad; y. g.: Trajiste un vestido ta
ra mí.

1450. Á veces va después de los verbos de movimiento, 
denotando el lugar que es el término de un viaje, ó su si-

• tuación, por ejemplo: /Salió tara los Estados Unidos.
1451. En muchas ocasiones denota el uso de las cosas, 

su aptitud, capacidad ó suficiencia: Es bueno tara
mer;— Es  PARA poco.

1452. Denota la proporción entre las cosas, cquivalien*
■ do á según, respecto de, etc,; v. g.: Poco le alaban para
"lo que merece. (Acad.)

1453. Junto con los pronombres personales sí, etc., 
y con algunos verbos, denota la convicción que úno tiene 

. 6 que la acción del verbo es interior, secreta: para  sí ha
ce;— Leer para sí; —para mí tengo. (Acad.)

1454. Precediendo para  al infinitivo ó al participio pa
sivo, equivale al condicional si y al presente de indicativo 
de haber seguido de la preposición de: PARA ,
no he almorzado ( — si he de decir v e r d a d —para 
aprendido es muy dificultoso ha de aprenderse).

1455. También significa unas veces la resolución ó dis
posición de nacer algo, y ótras la proximidad ó inmedia
ción á hacerlo: Estoy PARA marchar de un momento á 
otro; — Estuve para  responderle una fresca. (A cad,)

§ X II.—P o r.
« 1456. La preposición por denota el origen, motivo ó
causa de una acción ó deseo, así como para designa el fin 
ú objeto á que se dirige; v. g.: Comeré POR acompañar 
á Ud ;—Rabio po r  beber.

1457. Se junta con los nombres de lugar para determi
nar el tránsito por ellos: Pasó PoR ; denota tam
bién el medio por que ó con que se hace alguna cosa; v. g.: 
Lo obtuvo POR el secretario; -  Lo contó por los dedos.

1458. Unida á las épocas ó tiempos, sirve unas veces 
para determinarlos, como: po r  Juan; POR agosto; 
y ótra3 no los fija, sino que los señala con alguna incerti
dumbre, equivaliendo á hacia: Sucedió su mué te POR 
los años de 1700.

• 1459. Eu ciertas locuciones precedo al oficio, empleo ó 
destino que se desempeña, como cu; Le recibió por  su
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criado;— Le enviaron por gobernador.

14G0. Denota el modo de ejecutar una cosa: POR 
za; POR bien) y asimismo el trueque ó venta; v, g.: por 

' cien duros lo compré..
1461. Vale para afirmar, amenezar, admirar y supli

car; por ejemplo: POR vida mía, queme la
par;—por Dios, que la habéis hecho buena!;—poli la
Virgen Santísima, no me abandone TJd. (Salva).

1462. Es lo mismo que á  f  ó defensa de: I n 
tercedió por él un a m i g o ;— Jesucristo murió por nos
otros.—También equivale á en opinión de: Todos le te
nían POR docto.

\  1463. También significa en busca de, en cuanto á, ó 
por lo que respecta á: Fue por carne; —por mí, 
que nunca lo hagas.

1464 Tiene en algunos casos fuerza distributiva, como: 
A  dos POR ciento; Repartieron dos libras de pan POR 
soldado.—Pero si se halla entre una palabra repetida, de
nota individualidad ó detención: Cosa POR — 

to por punto, ‘
1465. Precediendo al subjuntivo equivale ó aunque no 

obstante que; v. g.: Todos tienen con que vivir por in
felices quesean.—Antepuesto al infinitivo, equivale á sin :
Esto está POR pulir, 6 también denota la acción futura
del mismo verbo: Está POR venir, por llegar.
, _ » -r *

§ X III.—Según, Sin, So.

1466 La preposición según significa ó
con arreglo á:según la ley) según arte.

1467. Denota semejanza, y equivale á como: Esta co
p ia  es según la muestra.—También equivale á del mo
do quevEl procede SEGÚN lo que es. (Salva).

1468. La preposición sin denota privación ó falta de 
una cosa: Estaban los campos SIN  cultivar. Ó bien equi
vale ií además de: SIN  las razones que expuse, había 
otras que lo probaban.

1469. So significa bajo, debajo de, y sólo se halla delan
te de las voces capa, color, pena, pretexto,) alguna ótra.

§ X IV .—Sobre, T ra s .

1470. Se antepone en general 6 la cosa sobre que recae 
un peso, gravamen, superioridad, ó bien el discurso, trata
do, etc.; v. g.: Pon el tintero sobre la mesa',—Impuso un 
tributo sobre sus vasallos]— 'Iratado sobre la agri
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1471. Equivale: 1° & después d á además de, 3° a 
hacia,poco masó menos: v. g.:
SOBRE comida;—sobre haberme , te
ner r a z ó n ;— Vino sobre la — Me costó SOBRE
cien reales* (Salva). • ¡

1472. Precedida y seguida de un mismo sustantivo, do- 
nota idea de reiteración ó acumulación: Crueldades SO
BRE crueldades; robos sobre ; muertes sobre
muertes. (Acad.)

1473. En el comercio se usa para denotarla plaza don
de ha de hacerse efectiva una cantidad girada; y para in
dicar la persona contra quien se gira, se emplea la prepo- 
8ición contra; v. g.: M il libras giradas sobre ,
contra Robertson.

1474. Cuando rige al nombre propio de alguna pobla
ción, ó á los apelativos de lugar, villa, ciudad, etc., signi- 
nifica sitiando á% ó en dirección de, cerca de; por ejem
plo: E l rey I). Sancho murió sobre Zamora;—A m a
neció SOBRE la cuidad. (Salva).

1475. La preposición tras denota lo que se halla, vie
ne ó sucede después de otra cosa; v. g.: L a  casa está tras 
la plaza;— Iban unos tras ótros.

3476. Significa también: 1? detrás de; 2? fuera  de 
e s t o , además; 3? en seguimiento de, 6 en persecución de; 

v. g.: tras una puerta, tras una tras de
venir tarde, regaña;— Corría el alguacil tras el ladrón.

.A r t í c u l o  I I I — ADVERBIOS QUE DESEMPEÑAN EL OFICIO DE 
’ ’ f ' PREPOSICIONES.

1477. Algunos adverbios de lugar y de tiempo asumen
el carácter de preposiciones, posponiéndose al nombre y 
formando complementos, tales son: abajo, arriba, aden
tro , afuera, adelante, atrás, antes, .

Ejemplos: Rio  abajo, cuesta arriba , tierra aden
tro, mar afuera;—La unción conforme á la costum
bre de aquellos tiempos se hizo nueve días adelante en 
Toledo (Mariana, citado por Cuervo) atrás,
meses antes, días despu és .

1478. Á  estos adverbios usados como preposiciones les
agregamos el calificativo contradictorio en sí, de preposi
ciones pospuestas.

1479. El adverbio relativo cuando suele emplearse tam
bién como preposición; v, g.: Cuando la guerra, por
el tiempo.de la guerra;-—Cuando viejos, cuando niños:
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expresiones análogas á desde mientras jóvenes.
(Be l l o ). :

1480. Mientras se hace preposición cuando tiene por 
término un demostrativo neutro: Mie n t r a s  MIEN
TRAS tanto, mien tr a s  que? á veces un sustantivo cual
quiera, como en: Mie n t r a s  la cena. (Bello ).

1481. Pues es preposición cuando tiene por término el
anunciativo que: P u e s  que vemos á la patria -
da de tantos peligros, justo es que nos apresuremos á so
correrla. (Be l l o ). - .. V

1482. Por el contrario, algunas preposiciones dejan á 
veces el carácter de tales, y se vuelven adverbios, como 
bajo y tras cuando modificadas por un complemento con

de equivalen á debajo y detrás;v. g.: B ajo  de la cama;
—T r a s  de la puerta.(Be l l o ) .-  ;

■ . 1 . w

A r t í c u l o  I V . — PBEPOSICIONE9 IMPEBFECTA8.

1483. preposiciones imperfectas algunas pa
labras derivadas de verbos, ora terminadas en ora
con el carácter de participios pasivos, que son invariables 
y entran en cláusulas absolutas.

1484. Las preposiciones imperfectas son: excepto, sal
vo, incluso, durante, mediante, , embargante.

1485. Excepto era un participio que variaba de termi
nación para los diferentes géneros y números, como boy se 
usa exceptuado;  pero hecho invariable, y limitado á cláu
sulas absolutas, que principian regularmente por un adjeti
vo, tomó la apariencia de preposición: EXCEPTO un niño,

unaniña, unos pocos hombres, algunas mujeres. (Bello ).
1486. Sin embargo, no se construye como las genuinas 

preposiciones con los casos terminales de los pronombres: 
no decimos ex c epto  mí, ti,sí, sino e x c e pt o  yo, tú, .

. ( B e l l o ).
1487. Salvo, á semejanza de excepto, cuyo significado 

se apropia, tampoco admite los casos terminales, pues no 
se dice salvo  mí,sino salvo yo.

1488. Pero salvo recobra otras veces su primitivo sig
nificado de participio pasivo, variando de terminación y 
colocándose antes ó después, cerca ó lejos del sustantivo: 
Salieron solamente con la vida SALVA;— Pocos queda
ron s a l v o s . (B e l l o ).

1480. El adjetivo incluso se usa en lo moderno de la 
misma manera que excepto; v. g.: Quedaba 
la monarquía navarra sobre todas las de la Península,
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incluso  ¡a asturiana, (G odoy A lcántara  citado 
por Cu er v o ).

1190. Del empleo de durante y mediante en cláusulas 
absolutas ha procedido asimismo el uso preposicional que 
hoy tienen; v. g.: D u r a n te  los meses de invierno; — 
Med ia n t e  los buenos oficios de sus amigos. Pero

diante se pospone á veces: Dios m ed ia n te . (Be l l o ).
1191. Ni úno ni ótro se juntan con los casos termina - 

'les de los pronombres; y tampoco se usa construirlos con
el nominativo: Du r a n t e  yo y m ediante  disonarían 
tanto como d u r a n t e  mí, m e d e n t e  mí.

1493. También son originadas de cláusulas absolutas 
las preposiciones imperfectas obstante y embargante; pero 

• tienen la especialidad de que los complementos formados 
con ellas son siempre modificados por el adverbio (Véa
se el N? 1253, 2?)

1493. Es error que debe evitarse el agregar obs
tante y mediante una preposición, por ejemplo, m e d ia n 
t e  Á mis ruegos, no obstante  de  ser . (Cu e r 
v o ).

SIN TA X IS D E  LA P R E P O SIC IO N .

Sí'O

OBSERVACIONES SOBRE 
EL USO DE 

LAS PREPOSICIONES

C uando van dos co m p lem en tos de 
prep osic ion es d iferen tes.

S u sta n tiv o  q u e es acu sativo  y tér
m ino do preposición  exp resa .

C uando dobo rep etirse  y cuand o  
no la p reposición .

E lip sis do la p rep os. an tes del relat. 
so lo , y an tes de 6y del auteccd .

g ( u s o  DE
ft 1 LAS PREPOSICIONES
h&

ADVERBIOS USADOS 
COMO PREPOSICIONES

' A , an te , ba jo , con, co n tra , de , desde, 
en, en tre , h a c ia , h a s ta , p a r a , p o r ,  
seijún , s in , so, sobre, tra e .

(Abajo, arriba. adentro, afuera, 
adelante, atrás, antes, d e c a e s ,  
cuando, m ientras, pues.
So vuelven  adv, lus prep. ba jo  y  tra s .

p r e p o s ic io n e s  j Escoplo, durante,
im p e r f e c t a s  ( mediante, obstante, embargante.
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G A P l V ü L O  X.
C o n j u n c i ó n .

A r t í c u l o  I . — USO DE LAS CONJUNCIONES.

§ L —Conjunciones . . ;

1494. La conjunción y junta las voces ó cláusulas en 
concepto afirmativo; v. g : Pedro Y  Juan vienen;—Los 
yodos vencieron d ios romanos,los sarracenos á los go
dos. (A cad ).

1495. En lugar de y se pone cuando la palabra que 
sigue empieza con i  ó con hi, como en: Españoles É i ta -  
' llanos;—padres É hijos;pero no antes del diptongo 
que siempre va precedido de h, ni antes de la consonante 
y; v. g.: Tigre Y hiena;— Tú Y  yo.

1490. Cuando son varias las palabras ó proposiciones 
consecutivas que habría de enlazar la conjunción y, sólo se 
emplea ésta antes de la última palabra ó proposición; por 
ejemplo: Ciudades, villas, lugares Y  ;— El mucho
dormir quita el vigor d los miembros, embota los senti
dos Y  debilita las facultades . (A c a d ).

1497. Entre varias palabras análogas acontece el supri
mirse de todo punto la conjunción; v. g.: Muros, alcáza
res, templos, todo lo subvierte. ( A c a d .)

1498. Por el contrario, hay ocasiones en que para dar 
más energía al discurso, se repite entre vocablo y vocablo, 
y entre concepto y concepto; v. g.: Se lo dije una Y dos 
Y tres veces, Y no le pude convencer. (A cad .) '

1499. La conjunción ni sirve para enlazar dos ó más
vocablos ó frases en concepto negativo, porque envuelve 
al mismo tiempo la significación del adverbio no; v. g : 
N i el general ni los soldados.

1500. Para enlazar los vocablos ó frases, ó se repite la 
misma conjunción, ó al principio se emplea un adverbio de 
negación; v g.: N i Manuel Ni Luciano;—N unca co
metas una bastardía Ni en los mayores ajyuros. (A cad )

1501. Que es conjunción copulativa sólo cuando hace 
las veces de la conjunción y, precediendo siempre en este 
caso á la negación no;v. g.: Conmigo las has de haber, 
que No con ese pobre viejo. (Salva).

§ I I .  — CONJUNCIONES DISYUNTIVAS.

1502. La principal y más usada de las disyuntivas es ó, 
que se convierto en ú cuando la palabra siguieute empieza
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por la letra o ó por la sílaba l v. g.: Vencer 6 morir; 
— Diez ú  once;— Mujer ú  ho

1503. Se emplea cuando se quiero explicaré aclarar lo 
que antes se La dicho, y entonces es explicativa; como: E l  
protagonista 6 personaje principal de la fábula , es Hér
cules. (A cad.)

i»-  ̂ * - 1 i . ■
► t

§ III . -Conjunciones adversativas 6 colectivas.

1504, Mas (sin acento) es conjunción cuando, equiva
liendo kpero, enlaza dos atributos; v. g.: E l niño sabía
perfectamente la lección, mas n decirla. (Bello),

• 1505, Pero y empero son sinónimos de mas. La se- > 
gunda puede ó no principiar cláusula; al revés de la prime
ra que siempre es la palabra inicial: A sí lo cuenta Tito 
Divio; pero  ótros ( ú ótros empero)  refieren el hecho 

de diverso modo. (B ello).
1506. Aunque es conjunción adversativa cuando enla- 

za elementos semejantes, denotando cierta oposición entro 
ellos; v. g.: Escribe bien-, aunque despacio;—E l p in 
cel de Tácito es vigoroso, aunque demasiado sombrío. 
(B ello).

1507. Bien que tiene gran semejanza con aunqEn 
Venecia suelen tomar café siete y ocho veces al ; bien 
que el café es excelente y las tazas pequeñas. (Mora- 
tín , citado por Cuervo).

1508. Á  la conjunción sino lo más ordinario es que le
preceda no ú otra palabra negativa: No voy al paseo S I 
NO al teatro;—No c o r r e , sino vuela. (Bello).

1509. No se debe confundir la conjunción sino con la 
frase si no, que se compone del adverbio relativo y condi
cional si, y del adverbio negativo no, y en que cada úno 
de esos elementos conserva su significado propio, y figura 
como palabra distinta; v. g.: Que SI NO amáis SINO á los 
que os aman, ¿quépremio habéis de tenerf (Amat, e n ; 
¡S. M a t e o ). .

1510. Es facilísimo distinguir el sino del si no, ya por 
el acento agudo con que en éste debe pronunciarse el no, 
ya porque en los dos elementos de que éste consta, se pue
de intercalar otra palabra ó frase, como SI acaso NO, S i ya 
no. (Bello).

§ IV.—Conjunciones causales.

1511. Porque es conjunción causal, que liga proposicio
nes independientes, cuando la segunda de ellas significa la 
causa, el fundamento que hemos tenido para enunciar la
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primera, y  entonces equivale á v. m a e stro
se afana, porque su  p r o p ó s i to  es hacer que a d e la n ten
8us d isc íp u lo s ,

1512. Que so hace conjunción causal cuando equivale 
á p o rq u e , y liga también elementos independientes, como 
en: Calla y ten paciencia, que día vendrá en que ve
rás por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en es
te ejercicio. (Cervantes, citado por Bello).

§ V .—Conjunciones .
1513. Pues, como conjunción continuativa, sirvo para

las transiciones ó pasos de un pensamiento á ótro; v. g : 
Repito, pu e s , que ésa, y no la causa del albo*

roto. (ACaD.)
1514. Ahora bien, ahora , pasan á conjunciones

continuativas cuando anuncian que continúa y se desen
vuelve un pensameinto, y significan supuesto v. g.: 
ahora bien , dijo á esta sazón háganse estas
paces. (Cervantes, citado por Cu eby o ).

1515. Como que es conjunción continuativa cuando*
equivale á la frase así es quetan cirio es eso ; v. g .: .
Lo sé de fijo ) como que el lance ocurrió delante de m í; 
(Acad.)

§ VI.— Conjunciones comparativas.

1516. Que es coniunción comparativa cuando va colo
cado después de los adjetivos , , dis
tinto, diverso, ó de adverbios y complementos formados-; 
con ellos; lo mismo que después de los adverbios , me-' 
nos, y de los adjetivos en grado comparativo. ^ _

Ejemplos: Lo mismo, ó de la misma manera habla q ü e  

escribe;— Igual talento requiere la comedia que tra 
gedia;—Diversas costumbres tiene que ;—Más es
perdonar una injuria  que ;— Menos magnífi
ca que elegantemente adornado. (Bello).

1517. En lugar del que conparativo se pone á menudo 
un complemento; v. g : Diversas costumbres tiene DR 
LAS QUE solía; y aun á veces el segundo giro es el único 
admisible: Iguales fueron los resultados Á las esperan

zas. (Bello). ^
1518. Como es conjunción comparativa cuando liga ele

mentos análogos; v. g.: Juan  es laborioso como 
— Le miran  COMO padre;— Los trata  COMO
(Bello ) . .  -
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§ VII — Conjunciones ilativas ó conSOcufncialcs.

• 1519. Conque, como conjunción ilativa, denota ttna 
consecuencia, una deducción natural de lo que antes se lia 
expuesto; por ejemplo: Te educó, te dio carrera y te acu 
de en todas tus necesidades; conque tienes motivo 
sino para estarle muy agradecido. (Aoad )

1520. Luego (sin acento) se hace también conjunción 
consecuencia! ó deductiva, en el mismo sentido; v. g.: A no
che le vi en el teatro; luego no será tan grave su do
lencia. (ACAD.)

1521. Pues se convierte en conjunción ilativa, cuando
significa una relación entre dos proposiciones independien
tes, de las cuales la primera es el fundamento de la segun
da, como en: ¿No quiere seguir los consejos de su p a 
dre? pues él lo llorará algún (Acad.)
. 1522. A s í que, cuando significa de manera que) es 

frase conjuntiva consecuencial, porque anuncia en lo que 
sigue una consecuencia ó resultado de lo que precede, co
mo en: E l enemigo había cortado el puente: ASÍ QUE, 
no fu e  posible seguir adelante. (A cad.) t

i í  r i , ^

. A r t íc u lo  I I . -'A D V E R B IO S  Y  CO M PLEM ENTOS OSADOS COMO

CONJUNCIONES.
'> * ' + > \ ’ 1

1523. Á  cada paso encontramos adverbios y comple
mentos transformados en conjunciones; v. g.: , con
siguientemente, por tanto, sin embargo.

1521 Los complementos demostrativos sin embargo de 
eso, no obstante eso, con todo , ó simplemente em
bargo, no obstante, con todo, se emplean á menudo como 
conjunciones adversativas, cuando ligan dos oraciones in
dependientes.

Ejemplo: Vamos ahora á los accesorios de nuestra 
obra, dejando á un lado los de madera ó fierro, de que 

no me curé. porque conducen poco para la histor ia de las 
artes: diré, s i n  e m b a r g o , que en el gran número de 
puertas y ventanas del castillo, se nota estar todas tra
bajadas sobre una misma idea, con gran gusto y d ili
gencia (Jovellanos, citado por Bello).

• 1525, El adverbio ahora se emplea como conjunción
disyuntiva, repetido así: Ahora , ahoiu en prosa,
está siempre escribiendo (Acad.) También y con más
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frecuencia se dice ora; v. g.; Tornando ora espada, ora 
la piuma. (Acad.)

152(1 Adquieren igual carácter de conjunciones en mu
chos casos los adverbios ya, bien. Así decimos: YA

te, ya alegre; —B ien en mi casa bien en tuya. 
(A cad.) 1

1527. Es de notar que, al repetirse cualquiera de estos
vocablos disyuntivos, suele agregárseles la misma conjun
ción óf que están destinados á suplir, ó el subjuntivo sen; 
v. g.: ya en la m ili eia, ya en , ó ya en ambas

profesiones;— bien  por este correo, ó bien  el de m a
ñana. (Acad.); bien sea,etc.

1528. Tales conjunciones, empleadas de este modo, sue
len llamarse también distributivas. (N 03 814, 815).

1529. El (pie se hace igualmente conjunción alternati*,
va enumerativa ó distributiva, cuando reemplaza á v. 
g.: Queramos, que no y todos caminamos para estafuen-'
te. (S anta T kre9a, citada por B ello).

1530. El adverbio de tiempo antes se hace conjunción
adversativa, cuando rectifica una idea precedènte, signifi-' 
cando, más bien, mejor dicho, por el v. g :
No cesó la suavidad del ol, a n t es  perseveró déla  
misma manera hasta el segundo y el tercero . (Gr a 
na d a  citado por CUERVO).

1531. Dícese en el mismo sentido antes , y cuan
do la corrección es una completa contradicción, antes por 
el contrario: No respondía el , menos daba
muestras de dolor ó flaqueza; antks b ie n  besaba humil
de la mano de su padre,y le pedía su , seguro'
de llevar con ella la del cielo. (M. de la B usa, cita 
do por Cuervo).

4 . . ••• - .

SIN T A X IS D E  LA CONJUNCION,

1

(
Copulativas, y ,  é,  n i,  que  
Disyuntivas, ó ,  ti. ¿ . ' . 7  - '  *•

mm
' C• m
üm

ÜSO DE LAS ) 

CüNJ U NCIONESN

Adversativas, m as,pero, aunque, etc.
1 Causales, porque, que.
1 Continuativas, pues, ahora bien, como, etc.s

2 / Comparativas, que, como.
• nm
m

VIlativas, c o n q u e , luego, pues, asi que.
0

ü PALABRAS j; Sin emba) go, no obstante, con lodo,
USADAS COMO j

1c o n j u n c x o n s e |

Ahora, ora, ya, bien, sea.
Que (distributivo), antes, antes bien.

* • ■ i ' ’ , '

f „ i
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C A P I T U L O  X I .
I n t e r j e c c i ó n .

* . ' * ^
1532. Las interjecciones, como que forman por sí una 

proposición entera, porque induje cada úna todo un pen
samiento, se colocan donde las pide el discurso.

1533. Señálanse en lo escrito con el signo (¡!) que so 
antepone y pospone inmediatamente á ellas ó a la pala
bra, frase ú oración que las acompaña; como en: /AY 
desgraciados! /O h felicidad!

1534. La interjección tiene á menudo régimen: el más 
frecuento es el de nominativo, que se usa muchas veces 
como vocativo; v. g,: /Ah  infelices!—/O n patria !— 
¡Alerta, soldados!—/Ea, camaradas!

1535. El vocativo puede ir separado de la interjección 
por un complemento; v. g.: ¡Oh j todas partes, descon
solada Señora! (G ranada).

¡ 1536. Es frecuente asimismo el complemento con de; 
v. g.: ¡A y dé los pecadores! ¡Ay df. —Antiguamente 
se dijo también ¡ay me!6 en una sola palabra

1537, La interjección aft se usa para llamar, precedien
do al nombre de la persona: ¡An caballero!;—Cuando se 
llama sin precisar la persona, se agrega un complemento 
con de y el nombre del lugar donde se supone ha de haber 
alguien que responda: ¡An de arriba! ¿Hay algún - 
tiano que me escuchef(Cervantes, citado por Cuervo).
. 1536. La expresión adiós se usa interjectivamente pa

ra explicar que no se puede evitar ya naturalmente una 
desgracia: v, g : L a  cuerda s. esta lla .. . .  / adiós Co
meta! L a  pobrecilla da una voltereta. (Bello). ,

1539. Ojalá equivale á Dios , y rige por consi
guiente proposición subordinada en el modo subjuntivo co
mún, de la misma manera que los verbos que significan de
seo: ¡OjalA no paren en desgracias sus temei'idades! 
(Bello). , .

1540. Súplese á menudo la interjección antes de las pa
labras ó frases que otras veces la acompañan: / de
m í!— ¡Pobres de vosotros! [Bello],

1541. Empléanse asimismo como interjecciones varios 
nombres y verbos, como bravo! salve! alerta! oiga! De
be evitarse el uso irreverente que so hace de los nombres 
de Dios, del Salvador, de la Virgen Santísima y do los 
Santos, como simples interjecciones.

1542. Interjecciones hay que en su sentido propio sólo
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si rven para llamar, avivar ó espantar á ciertas especies de 
animales, como arre, miz, zape, tús , etc. (Bello).

1543. Algunas interjecciones suelen usarse repetidas, 
para dar más expresión al sentimiento que indican; como

¡Éa, ea! ¡dale, dale! ¡hola, hola! ¡tate, tate! etc. (Acad.)

C A P I T U L O  X I I .' w , ■ '* \ . j ' -1 * ' ■*' * —
V i c i o s  d e  d i c c i ó n .  . , ;

Nota.—Consideramos sólo los que afectan directamente á  la Gra
mática, reservando para el tratado de Rotórica la cacofonía, la anfibo
logía, la monotonía y la pobreza.

1544. Los principales vicios de dicción en que puede 
incurrir quien habla ó escribe, son el barbarismo el 
lecismo.

1545. Llámase b a r b a r is m o  la falta contra las reglas y 
propiedades del lenguaje, y  s o l e c ism o , el defecto en la es
tructura de la oración respecto de la concordancia, régimen 
y composición do sus partes.

1546. El primero de estos vicios afecta á la
á la Prosodia ó á la Ortograf ía; el segundo afecta á la 

• Sintaxis.
§ I.— Barbari

1547. Se comete b a r b a r is m o  principalmente:
1? Escribiendo mal las palabras, como: espontáneo, 
e s t r e m e c e r , estemporaneo, etc.; en lugar de ,
e s t r e m e c e r , estemporàneo.

2? Acentuándolas y pronunciándolas mal; v. g.; 
digo, jilguero, telegrama, v; en vez de mendigo,

jilguero, telegrama, vayAmos
3? Valiéndose de vocablos impropios no autorizados por 

el buen uso ó malsonantes, como: adjuntar, aguatero,pre
supuestar (en vez de presuponer).

4o Agregando, permutando ó suprimiendo letras en las 
palabras, ó transponiéndolas de una sílaba á ótra; v. g.: 
Ino ciencia, actitud, aujero, ; en lugar de 

cencia,, aptitud, aGujcro, catedral.
5? Conjugando como regulares los verbos irregulares, ó 

viceversa, como irregulares los regulares; v, g.: É l bo
lla, ando; tú  toases, destiemp; en vez de 7tUE lia,
anduvo ; tú  toses, destemplas.

6? Dando á una palabra acepciones impropias, esto es, 
usándola en sentido distinto del que tiene; por ejemplo: 

D e s a p e r c i b i d o , reasumiendo, en vez 
sumiendo.
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' 7? Trocando por vocablos 6 construcciones do otras len
guas, las construcciones y vocablos castellanos genuinos, 
expresivos y hermosos; v. g.: , , por le
chuguino, notable,—De aquí fu e  que en vez de
De aquí fu e  de donde  salió, ó de aquí salió,

I 54$. Si la voz bárbara proviene del inglés, se llama 
anglicismo; si proviene del francés,galicismo, En algu
nas obras se hallan también he, helenismos, 
nismos, italianismos, germanismos y lusitanismos. '

§ l l — Solecismo.

. 1549. Se comete s o l e c i s m o :
1? Quebrantando las leyes de la concordancia; v. g.: 

Entregado al agudo cuchillo la garganta; vos , tú 
sois.

2? Trocando los casos de los pronombres, como cuando 
so emplea la fo r m a d  en acusativo; v. g,: Les 
momento les conocí; ó reproduciendo una persona grama
tical con pronombres correspondientes á otras personas; v. 
g.: Tú vuelves en sí;— llevamos dinero consioo; en vez 
de tú vuelves en tí ¡-r-llevam os dinero con nosotros.

3? Invirtiendo el orden de dos pronombres seguidos: me 
re olvidó,6 t e  se  olvidó;en vez de; se sie , se te
olvidó
v 4? Faltando á la ley del régimen peculiar de un verbo, 
como: Ocuparse d e , en vez de ocuparse e n .

5?. Reunieudo dos partículas incongruentes, 6 mal co
locadas, en una misma y sola proposición, como: Voy Á 
por mi sombrero, que ha de ser: Voy por ;
— Se vende un reloj con ó s in  su ; debiendo de
cirse: Con su cadena ó sis ella.
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