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COMPEND 10 

GRAIATICA CASTELLANA 

Arreglado para el USO de lar escudas; y refo~mado, 
iai aprobaciort de la Direceion General de Instruccirm 

Plública de la Nueva Granada. 
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Hago sh'tier qhé el Dr. Ulpiano Qonzárlaz he re- 
clamado el detecho esekubivo para Fblicar y vender 
una obra de su propiedad, cuyo titulo ha depositado 
y es como sigue: SALVÁ REFORMADO, 6 COMPENDIO 

DE LA G R A M ~ T I C A  CASTELLANA DE DON VICENTE 

SALVÁ, ARRÉGLADO PARA EL USO DE LAS ESCUELAS; 

'S?  REFORMAD^, &N APROBACEON DE EA DIRECCION 

GENERAL D E  INSTRUCCION PUBLICA DE L.4 NUEVA 

GRANADA; y que habiendo prestado el juramento 
repu8rid0, lo pongo por las presentes eh pose- 
sion del privilegio por quince afios, los cuales po- 
drán prorogarse po? atiios quibce, cliyo derecho le 
concede la lei 1 . 8  parte l.a tratado 3: de la Ke- 
copilacion Granadina qtie @gu& por cierto tiempo 
la propiedad de las producciones literarias y 
algunas otras.-Dado err Bpt& á 26 de marzo de 
 PASTOR  PINA.-JOSE CAICEDO ROJAS, 
Secretario, - 
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La Direccion General de Enstruccion Pública, 
creyendo razonables las reformas introducidas en el 
presente Catecismo, les ha impartido su aprobacion, 
para las Universidades. Algunas de dichas reformas 
han sido enmiendas de errores caligráficos que en 
obras elementales, y sobre todo en las del género 
de esta, son tan perjudiciales a los maestros como 
á los discípulos; otras han sido supresiones y adi- 
ciones mas 6 méaos sustanciales hechas en la 
Analogía y la Sintáxis; y otras en fin, se han 
versado sobre la introduccion de algunas reglas en 
la Ortografía, cuya parte sin dejar de estar con- 
cebida con h s  mejores ideas, es sin embátg6 -h 
mas diminuta en el original. Ninguna variBcim m;" .. 

L/ - 

.m . - 
* '< % 
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' 
ha hecho en la Prosodia, porque mis pocos conoci- 
mientos en este punto me inducn á creer que está 
bien tratada, y que ellos no serian capaces para ayu- 
darme á hacer en esta parte una reforma ventajosa. 

N I Si la que hoi se presenta en esta obrita no es tan 
radical como lo demanda e l  estado de transicion 
en que se encuentran los estudios gramaticales, 
dimana de que no siendo yo autoridad suficiente 
en literatura para llevarla al cabo, y siendo por 
otra parte desfavorable la impresion que produjera 
cualquiera gran novedad, he tenido por temor de 
encallar, que reducirme tan solo a lo enunciado 
en el acápite anterior. Sin embargo, si preparado 

1) mas tarde el campo, se realiza entónces la invitacion 
que para tal objeto me ha hecho el inteligente 
amigo á quien dedico este corto trabajo, tendré el 
gusto de ayudarle en una reforma que sin duda 
alguna será mucho mas útil para la causa de las 
letras. 

He  juzgado conveniente asadir al fin del libro 
algunas observaciones, fruto de  mi practica, que 
creo mui del caso para los profesores, sobre todo, 
y para los aluninos de provecho que tengan la cu- 
riosidad de leerlas. Los números que entre parén- 
tesis se hallan intercalados en todo el cuerpo de 
la obra, son los de las páginas de la sesta edicioi: 
de la Gramática Castellana estensa de Salvá, en 
donde puede verse la materia tratada con mas am 
plitud, y se ponen con el objeto de que tanto el 
maestro como los alumnos mas adelantados puedan 
si quieren consultarlas. 
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i A quien mejor que a vos, querido amigo, cuyos 
patdóticos esfuerzos por la instmcion de la juventud, 
son de una notoriedad tan indudable, podré yo de- 
dicar este corto trabajo literario ? i A quien, sino aE 
que en todos tiempos se ha distinguido por su amor al 
estadio de las humania?ades, dando relevantes pruebas, , 

de2 fruto cosechado en ellas, habré de ofrecer con 
mas saiisfaccion mi primer ensayo en este ramo tan 
dtpcil .como provechoso? A vos, que no ocupand(a 
puesto público alguno, ni siendo de los poderosos de 
nuestra sociedad, recibir&, no como el parto de la 
lisonja, sino como la sxpresion de la amistad mas 
pura y de ,?a lanas merecida jzcstieia, la dedicatoria 
que os hago del psesente ca t ec i smoJ .  G. 
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(~~RALMWICQ~ 

Y SU DIVISION. 

PREGUNTA. 2 C6mu defiriirem~s la gramitieu de la 
actual lengda castdlluna ? 

RESPUESTA. El conjunto órdenado de las reglas de 
lenguaje que vemos observadas en los escritos 6 
conversacion de las personas doctas que hablan 
el castellano o español. 

P. Cuantas son sus partes? 
E. Cuatro: Analogia o ~ ~ ~ ~ o g í a ,  Sint&s, Orto- 

sgrafza y Prosodia. 
P. s Que se enseña en cada una de estas cuatro 

partes ? 
R. La Analogía esplica las propiedades i los acci- 

dentes, y la filiacion o las variaciones de las 
voces: la Sintaxis el modo de orderrctrlzs, para 
que formen las proposkiows de que resuhan las 
clánsulas 6 periódos: la Ortogriffia la manerd de 
escribir con coweccion, acentixairdo debidamente 
las dicciones y puatuando con oportunidad los 
miembros de la oraeion 6 del dkmso; y la 
Proso& la entonseion 6 música de las ,palabras 
ganr que corstitayan el verso. z ,- - 

\> + 
y.. ' 
p? 
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I --. - 
CAPITULO I. 

DE LAS PARTES DE LA ORACION EN GENERAL,  Y DEL 

NOMBRE EN- PARTICULAR. 

P. Qué entendemos por partes de la oracion ? 
R. Las palabras, voces 6 dicciones que entran en 

la forniacion de todo lo q,ie hablamos ó escriLiinos. 
1'. Cuantas son y cómo se denominan 2 
R. Pueden reducirse a tres, que son: el nombre, el 

verbo y laspurticukrs; en cuya division cornpren- 
demos en el nombre al arlicdo, pronombro y par- 
ticipio, porque sus accidentes gramaticales son los 
mistnos que los del nombre. 

P. Qué roces reputan por nombres los gramáticos ? 
R. Las palabras que significan un ser o una calidad, 

y que son susceptibles de nhnieros, casos y ge-  
neros. Si el nombre denota un enft: 6 bien una 
calidad en abstracto, como hombre, hz~alerni~lücl, 

.es-sustantivo, y si califica á otra nonibre espreso 
ó sobrentendido, v g. valiente, se Ilatna.csr/j~tiao. 

P Sabeis alguna regla facil para distinguir los 
nombres sustantivos de los adjetivos ? 

R. Si se les pueden aiiadir, sin que disuenen, las 
palabras cosa o persona, son adjetivos, y si re- 
pugna s u  union, son de seguro sustantivos. Per- 
tenewn por tanto B esta clase /&o, mesa, porque 
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A ~ A L O G ~ A .  3 
ho podemos amalganiarlos con cosa Ó petso7-u; 
pero alto, fuerte son adjetivos, puesto que cuadra 
bien decir cosa ó persona alta ó fuerte. 

P .  Qué esnhinero en el nombre? 
R. L a  circunstancia de significar las cosas 6 su.: c.i- 

iidades refiriéndose á un solo objeto (y este FS 6.1 
singufar), ó bien diciendo relacion á mucit~c,  y 
entónces 10 denominamos plural. Al decir res- 
tido, nuevo, hablamos de  una sola cosa; y de 
muchas, si decimos vestidog, rmevos. 

P. Cómo se  forma el plural del singular ? 
R. Añadiendo una S ,  cuando el singular termina por 

una vocal no aguda, v. g. libros breves, de I ibo  
y breve; o bien tomando la sílaba es, si acaha el 

singular por consonante, como mljeres de mujer, 
o por a ó i agudas, corno brrjáes de bu$, ta- 
hnlies de tahali, de lo cual ocurren pocas escep. 
ciones. (pags. 12 y 13). L a  mas notable es la 
de los nombres que concluyen por s y no tienen 
aguda la vocal que precede á s ,  pues estos (!icen 
lo mismo en ambos nuineros: el márles, ~ J S  

./n&tes, el corfaplúmas, los cortcsplúm~s. 
P. i Como se fornia el plural de los nombres que 

terminan por e, o,  u agudas ? 
R. Añadiendo solamente una S ,  como corsds de 

corsé, rondós de rondó, y ambigús dc ambigú. 
P .  Tienen todos los nombres los dos números ? 
R. No, pues los hai que carecen de singular, c o n ~ o  

despabiladeras, cosquillas,calzoncillos, %c. '(pag. 1 4 ) ;  
y por el contrario los peculiares i propios (pues 
así se denominan) de las personas, rios,*wisti~<es, 

r i 
- ? * - a  . r.7- 
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4 ANALOGIA. 

&c: (13) como Antonio, II/I(~nzanares, caridad, no 
tienen plural. 

P. Por uué decirnos que el nombre se  declina ? 
R. porque varia s u  ierminacion, ya pasando de 

singular á plural, segun sucede en castellano, y a  
en un mismo número, cama se observa en los 
casos ?e los latinos. 

P. Segun eso nosotros carecemos de  casos ? 
R. Así es, si se eceptúan los pronombres (*), los 

cuales tienen sus casos como mas adelante re -  
remos. 

P. Sin embargo como ocurrirá frecuentementeem- 
plear la deaominacion de los casos latino% no será 
mala que digáis cuales son, i que nos dais una 
idea de sus d c i o s  en la oracion ? 

R. Los casos de los latinos son seis, nomhatzvo, 
genitivo, dativo, aricsatiuo, vocnln'vt> y abíativo. 
E1 nominativo 6 caso recto (IQS otros- cinco se  Ila- 
man oblicrsos) representa e l  nombre sin relacivn 
alguna, y e s  el que produce la  accion cuando 
14 significa el verbo (**); por lo que tienen tam- 
bien el nombre de  pwsoaa agente y d e  supusto. 
El genitivo denota el duerTcr ó poseedar de una 
cosa, como casa de Andonioj Ó bien l a  que e s  la 
principal respecto d e  &a, como el hospicio de la 
ciudad; y en ambos. casw le. dií e l  nambre de 
genit i t t  de, posesion. Va igualmente en genitivo 
la materia de que está hacha la cosa, como 
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esta%u de brhce. Por los ejemplos alegados 
aparece que casi todos los usos del genitivo 
latino se suplen en castellano con la preposicion 
(*) de. Colócase en dativo aquello hticia lo cual 
se dirije 6 tiene tendencia otra cosa, t bien le re- 
sulta daño 6 provecho de la accion del verbo, 
sin ser el objeto directo de ella; i para esto em- 
pleamos en unas locuciones la preposicion ú, y 
en otras la para. Ofrecer socorro á los sitiados; 
El padre trabaja para sfrs hijos. El acusativo 
recibe en Iatin la accion del verbo, i por esto es 
conocido con el nombre de persona paciel~te 6 
caso objetivo, cuando se le considera en la oracion 
dewmpeñando tal oficio. E n  español lleva la 
preposicion 6, si e.: una persona, v. g. H e  visto u 
Juan; ó va sin ella, si es un animal irracional 
6 una cosa, v. g. He visto iiiia culebra; Be visto 
muchos podigios. El vocativo espresa la per- 
sona can la cual hablarnos, que está so!a ó pre- 
cedida de la interjeccion (**) oh: Oid, oh hijos 
mios. Acudid, oh valieiites. Sirve el ablativo para 
significar la materia de que se trata, el lugar en 
que nos hallamos, el modo de ejccittar una ac- 
cion, el instrumento que se emplea &c. &C., lo 
cual espresarnos con las preposiciones col>, de, 
en, por, sobre y otras. 

P. A qué llamáis ghero ed el nombre ? 
R. A la circunstancia de represedtar un macho 

una hembra, o de haberle dado los gramáticas ei 
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rnism.~ caricter que 6 los que realmente tienen 
sexo. Los nombres que nos dan la idea de  un 
varon 6 de un animal macho, ó bien de sus cali- 
dades, so11 del género masculino, y del femenino 
los que nos la dan de las hetnbras Así perro y 
lijero son masculinos, perra y Zijkra femeninos. 
Si decimos, pues, navio @era y madera iijera, es 
porque datnos á navio el mismo género que á 
perio, y e l  mismo R nzadcra que a perra. 

P. Cómo se sabrá el género de los nombres sustun- 
tivos, ya  que Ios mas no pueden distinguirse por 
su sexo ? 

R .  El género de los nombres m saca, ó por su sig- 
nificado, ó por su terminacion. 

Kn razon del significado son inasculinos, 1," los 
ncmbres de los .i.arones, de sus oficios, etnyleos, 
sectas, grados de parentesco &c., cuales son, 
Juan, sastre, cónsul, ulcoro~!ista, primo, y tairibieii 
los de los animales machos ( leon, molao J ,  y 2 .  O 
los de los rios, mmes: montes, volcanes y vientos, 
(Mugdalena, abrzl, Chimborazo, Etna, ponáentej. 
Pertenecen, por el contrario, al género femenino, 
1 los nombres d~ mujeres, de sus ocupaciones, 
oficios, grados de parentesco, y tanibien los de 
las hembras de los animales, como Bentriz, co- 
ciiiera, mona, leona, (17): 2. O los de reinos, pro- 
vincias, cirrdades, &c., s i  acaban en a (Espaaa, 
Cafaluñn, Salamanca): 3 O los de ciencias, artes, 
profesiones (jurisprudenc.in,carpi~teria, equitucion), 
ménos 10s acabados en o que son masculinos, 
como derecl:~, dibujo, grabado: 4. los de las 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Gquris de !a granidtica, retórica y poética (silép- 
s i , ,  sinérdoque ) ( la), y 5. 0 los de las letras 
del aifábuto, v. g. la a ,  la ce. 

Por su terminacion son en oeneral femeninos los 
acibndos en a y en d (choza, activirlorl) (19 ) :  
lni  bastantes (te este género de los acabados en 
F colno ave, c d k ,  carne, lumbre y algunos otros 
(SU y 21), aun?iie lo mas comun es  que sean 
m~sculiaos. LW que no terminan por a o por d ,  
son rriascuiinos con poquísimas escepciones (20 
a 25.) 

P. Hr i  nombres con los dos qéneros ? 
R. Los hai de dos especies: los unos pueden usar- 

se indistintamente en cualquiera g6nero como 
cqitis, mtlr, portapaz, &c, y estos se llaman una- 
biguos ó dt~ilosos; y los otros denominados comunes, 
son mssculinos o femeninos, s,gui-i que se re- 
fieren a un individuo macho o .hembra, v. g. 
ánwle, consorfe, dueño, mártir, &c. 

P. Cómo se llaman los nombres de animales que 
halo una misma terminacion y un solo género 
comprenden toda la especie ? 

R.  E p i r e n q  segun se ve en tortuga, piojo, culebra. 
P. Tienen tambien género los nombres adjetivos? 
1% No: solo tienen terminaciones acomodadas al 

género del sustantivo con quien se juntan. Si el 
nmi  brc adjetivo acaba en o, ete ú ote, se muda 
la vocal ultiina en u para el género femenino; 
pero termitiando de otro modose queda lo inis- 
ino para ambos g6n~ros .  Así deciiiios hmnlre 
rico, mujer rica, y hombre endebk 6 sagaz, mu- 
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jer gn&ble Ó sagaz. &o mal tiene no obstante 
unas pocps escepaiones. (25) 

P. Qué otros adjetivos, ademas de  los acabados en 
o, @fe ú ole, tienen dos terminaciones ? 

R. Los nncionclles ó geniilicios, (*) con pocas es- 
cepciones, coma escoses, escogesa, alenaun, alema- 
na, andaluz, andaluza. 

P. Se  halla en algunos adjetivos y en otros nom- 
bres una tercera terminacion que no es masculina 
ni femenina ? 

R. L a  llamada neutra o del género neutro, la cual * 

es privativa del níiinero singular, y solo se hallr 
en el articula (**) el, la. lo, en el pronombre él, 
ella, ello, y en los adjeiivos alguno, alguna, algo, 
aquel, aquella, aquello, este, esta, esto, y nifiguno, 
ningulta, nada. (16 y 16). 

P. Qué ocurre que observar ademas respecto de los 
adjetivos ? 

R. Que de los que espresan sencillamente una ca- 
lidad sin aumento, diininucion, ni corriparaciop, 
los cuales se  denominan positivos, se  fiirinan los 
comparativos, añadiéndole la partícula mas ó 
wénos ( mas Ó minos prudenie ), y los superlati- 
aos con la  partirula mui ú otra aepresiou ad- 
verbial semejante; nui, en estremo 6 ea gran 7na- 
m r a  prudente. 

P. N o  hai otro modo de formar el superlativo en 

(:) Lluniados así porque espreean el nornbre de la 
naclon, provincia &c. de donde eon las cosas b personas 
de que se l~iabla. 

(**) LO que es artíw20 se esplica en la psg. 11. 
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A S A L O ~ ~ A  9 

castellano ? 
R. Sí añadiendo al positivo la terminacion isimo, 

y quitándole la vooal, cuando acaba por ella: por 
ejeir,plo, de  emo  sale cul-isimo, y de cortés cor- 
tesisinzo. Esta regla general tiene algunas escep- 
dones. ( 27 y 28)  

P. Cual es  ia mas notable de ellas? 
R. La d e  que muebas voces retienen el superlativo 

latino, como jidelisiino superlativo de fiel y sa- 
pienfisiino de sabio; y que por esta misma razon 
de los positiros en ble salen los superlativos en 
bílísimo (afable, cfabilisintn), y los en iente 
pierden la i al pasar a superlativos, v. g. valiente, 
vu1en!isimo. 

P. Qué comparativos y superlativos se apartan de  
su oríjen mas todavía que 10s hasta aquí rnencio- 
nados l 

R Los siguientes cuando los tomamos directamente 
del latin i no los formamos de sus positivos por 
el in&odo ordinario. 

PBSITIVO. COMPARAT. IRREG S U P E E L A T .  IRREG. 

Alto. Superior. Supremo. 
Bajo. Inferior. Jnfimo. 
Bueno. Mejjar. Optimo. 
Malo. Peor. Pésimo. 
Grande. Mayar. Miximo. 
Pe peño .  Menor. Mínimo. 
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los sustantivos como los adjetivos? 
R. La padecen al pasar 6 aumet~tdvoj. ,  dinLrlu- 

tivov, derivados y compuestos. 
P. A qüe nombres llamais clu?nentatiuoa y r3i~:i- 

ntitivt~ ? 
R. A los que con solo rariar de terniinacion, nos 

aumentan o disminuyen el significado d e  la pa- 
labra. Gatazo quiere decir un gato grcmde, y 
peírito un perro peglwño. 

P. Qué terrninacionrs sirven para estos fines? 
R. Azo, on, y ote, indican aumento; y y o ,  ete, cto, 

ico, irlo, iri, i lo ,  y d o ,  dimiriucioii. Estas ternii- 
naciones se añaden al noin t)re prirriiti~ o, s i  aca ia  
por co.lionante Ó sustituyen a la iroral si los 
nombres terminan por ella. Así d r  giyinte sale 
gigctntcczo, do señor, señoron de pobre pohe te  y de. 
espada espudtla. Esta regla no es  con todo tan 
absoluta que cawzca de escepciones ( 30 6 33 ). 
Dichas terminaciones son todas para nombres del 
genero iria:iculino, pues para los femeninos se 
mudan la o u e del fin de las mismas en a, ó bien 
se  añade una vocal a la on, como en doncalloiu, 
arieta, rodajuela, mucharhona, etc. 

P. Qüé es nonihe derivado ? 
R. El que trae su orijen de otro de la misma len- 

gua coino arboleda de a ~ b o l .  Los hai tambien 
que vienen de un verbo y á estos suele distin- 
guírseles ~ o n  la denominacion peculiar de verbn- 
les, v. g .  amador, amante, amado, atttabilidud, 
que se der ivan del verbo amar. 

P. Qué entandeis por nvmbre compuesto ? 
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A N A L O G ~ A  11 
R. El que se forma de  dos nombres, v. g. galW- 

pauo; ó de  nomhre y verbo r g. sacabotus; o de  
no~nbre y adverbio (*), v. g. bicneventurado; 6 
de nombre i preposicion, v. gr. concisñodo; 6 
de dos verbos v. g. gamipkrde, 6 finalmente 
de nombre y alguna de las partíciilas llamadas 
componentes que son, a, ab, abs, ad, ante, anti, 
cirerrm ó circun, E¿,  cilra, coa, cortt, con, con- 
tra, de, des, di, dis, e ,  em, en, entre, eqzji, es, 
Ó ex, estru, im, in, &nfra, &ter, i?itra, u, 03, 
per, por, p., pre, préter, pro, re, retro, sn, 6 
m, se, secmz, sespuz, sin, so, sobre, son, sos, su, 
sub, super, sus, tra, lrans ó tras, ultra y wi 6 
ziice; de que son frecuentísimos los ejemplos en 
nuestra lengua. ( 39 6 47 ) 

CAPITULO 11. 

P. Qué es arliculo? 
R. Una pelabra que antepuesta al nombre, 6 á 

alguna otra parte de la oracion que haga sus ve. 
ces, señala la especie a que pertenece el objeto 
( y  este es el oficio del artículo Nsdefinido), o bien 
nos sirve para empezar a determinar el individuo 
de que hablamos ( como lo hace el clrlicalo ú e j -  
nido ), a mas de designar siempre su número y 
género. 

1 
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P. Decfdme qu6 palabras desem@?ían estos oficia 
en castellano y cual es su dedinacien. 

R. Un designa la especie en general, v. g. un no, 
una casa, unos lad~onas, unas viCaa, con cuyos 
ejemplos queda espuerta s u  declinacion; y con 
las palabras e/, la, lo, terminaciones respectivas 
de  los géneros masculino, femenino y neutro, 
señalamos el objeto que nos proponemos deter. 
minar, v. g. El lobo que le ha mordido; la 2i- 
nea divisoria L I  camino. Este artículo dice loa 
en el plural para e l  maseulino, y las para el 
femenino 

P. i Qué palabras son las denominadas pronombres? 
H. Las que se  ponen en lugar de los nombres de las 

personas que intervienen en la conversacion: el 
sugeto que habla se  designa con el yo; aquel á quien 
se dirige la palabra, con el tú, y la persona 6 cosa 
de que se  trata, con el pronombre él, ella, ello. 
Estos son los pronombres propiamente dichos, 
llamados personales por los gramaticos. 

P. Habeis dicho antes que los pronombres tienen 
verdadems casos: cual es su declinacion ? 

R. Sing. Nom. Yo. 
Genit. De mi. 
Dat. A 6 para mí, me. 
Acus. A &, m 
Voeat, ( Carece) .  
Ablat. Con, de, en, por, sobre mi. 

Puede aplicarse a personas de cual. 
quiera de lou dos sexos. 
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ARALOG~A 13 

Plw. Nm, para todos los casas y los dos 
géneros; pero mas comunmente se usa 
de Nosot~os para el  -masculino y de 
Nosotras para 21 femenino. 

Sing. Nom. Tú. 
Genit. De ti. 
Dat. A á para ti, te. - 
Acus. A ti, te. 
Vncat. 2% ú oh tú. 
Ablat. Con, de, en, por,,sobre ti. 

S i v e  para los dos generos camo Yo. 
Plur. Vos, para todos los casos y los dos 

géneros, y Vosotros para el masculino, 
y V O S O ~ T ~ S  para el femenino. 

Os, para todos los casos, inénos el recto, 
y para los dos géneros. 

Siiig. El, ella, ello, para el masculino, femenino 
y neutra, respectivamente en todos los 
COSOS. 

Le y ¿o, la lo, en el caso objetiv~ para 
dichos tres géneros; y 

Le, para todos los géneros en el caso 
oblicuo llamado datiuo. 

Ellos, para el género ma6culin0, y 
para el femenino en todos los casos. 

Les y Ios, para el inasculina, y Les, para 
el femenino, en  el ob$tivo; y 

Les para ambos géneros en el dativo. 

Este pronombre suele tomar JI y se para los - 
oblicuas, y se para el objetivo de amboa niiiaery:, i -7-' 

- - 
' ? 

2 Ln 
5'- 

f 1. 2- 3 
"P 6.2 gp- 

% * U d  ©Biblioteca Nacional de Colombia



' 
14 A N A L O G ~ . ~ .  
Se  dice por lo mismo: El hombre piensa de si, 
y, los hombres piensan de si; El pr$rió do?ntLrse 
un aetieno, y,  Ellos prefirieron tornúrse un veneno; 
El rico no puede acostumbrarse, y, Las ricos no 
pueden ~cos tumbr~rse .  

CAPITULO 111. 

DEL VERBO.-DÉ SUS BIODOS Y TIEIIIPOS. 

F. Cull es la parte de  la oracion denominada verbo 1 
R. La que e s p e s a  los movimientos 6 acciones de 

los seres, la impresion q u ~  estos causan en nues- 
tros sentidos, y algunas veces el estado de los 
mismos seres, ó I n  reiacion abstracta entre dos 
ideas. 

P. Recibe el verbo ciertas inflexiones t 
R. Y mayores en número que el nombre. Estava- 

riedad de terminaciones constiiuye su conjugacion, 
P. Cuantas cosas han de considerarse en la con. 

jugucion ? 
R. Seis, a saber, las l~trasradicales, la voz, el modo. 

el tiempo, el iaúmero, y 12 persona. 
P.  Cuáles son las letras radicales ? 
R. Las que preceden á Las terminaciones ar,  er, ir,  

del infinitivo Serán de  consipiente am las letra: 
radicales del verbo ama?, conced las de conceder 
y rombat las d.: combatir. 

P. Cuántas son las voces 6 maneras ?ara espresar 
IAS ~\cciones de los verbos ? 

R. Dos, porque 6 el supuesto de la sentencia es el 
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1 que obra haciendo sentir los efectos de In accion 
a 10 que es objeto de ella, lo que se llama vos 
actiaa; corno El alguacilpersigue al ladron: ó bien el 
supuesto es la persona paciente que ha recibido la , 
accion, y entónces usamos de lapastvu, como seria 
si di;esrrnos, El ladron es perseguido por el alíjziacil. 
Por dande  se ve que el español carece de verdadera 
voz pasiva i que tenetnos que apelar a un circun- 
loquio o rodeo pora suplirla. 

P. 2 Cuantos son los modos con que consitleramos 
la signi6cacion del verbo? 

R. Son cuatro. inflniiz'ao, indz'catit.o, subjwtivo, é 
imperaíico. 

P. Porque se llama imjiíiliifico? 
R. Por dejar indefinido o indeterminado el tiempo, 

la persona i el nárnero, corno amar: es, digá- 
moslo asj, el verbo en abstracto cuyo significado 
fijan otras palabras. 

P. -. Hai en el infinitivo otras terminacioiies B inas 
de las de ar, er é ir, por que acaban los infiniii- 
vos propiamente dichos de todos los verbos ces- 
tellanos? 

R. Está el participio verbal, l lan~ado así por par- . ticipar del significado del verbo y de la declina- 
cion del nombre. Hai uno sin carácter de ücbivo 
cual es anaante, otro con el de pasito, corno 
amado; y está adeinas otro verbal, de una sola 
terminacion, el gerundio, que retiene la signifi- 
cacion activa 6 neutra del verbo, v. g. amal&efiA 
dabniendo. . . 

. <  i 

P. Qué espresa el indicativo y el subjuntivo ? ' 
' t 
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R. E l  pirriero e s  la significacion del verbo sin depen- 
dencia de otro: Yo amo, tu amabas, Por  el con- 
trario el subiuntivo tiene que ir unido á otro 
verbo, esplícito ó aobretendido, que lo deter- 
mina; y con el cual se  enlaza por medio de algu- 
na partícula: Espero q w  me e&ribas. 

P. Fara que sirve él imperativo: 
R. D e  ordinario para mandar i de ah í  toma su 

nombre; pero a veces se  emplea para aconsejar, 
suplicar ó permitir. 

P. Cuantos son los tiempos fundamentales ? 
R. Tres; si lo que el verbo significa coincide con 

el acto de la palabra, decimos que esta en tiem- 
po preseqrte; s i  se verificó áhtes de enunciarlo, 
que en pretérito; y si ha de suceder ó existir 
despues que en fktufo. De la circunstancia de 
considerarse como mas reciente 6 mas remoto lo 
que se espresa, o de coexistir con otro suceso Ó 
depender de alguna condicion resultan los dis- 
tintos tiempos de cada modo. 

P. Decid los del indicativo. 
R. L a  naturaleza de este modo permite que sea el 

mas abundante d e  tiempos. Yo urno en el mo- 
mento en que !o estoi diciendo: aquí tenemos el 
presenle. Ad, tal vez ayer dos aííos há, 6 en 
mi juventud, y al hablar de esta pasion rria qui-  
za l a  considero aislada é independiente de  cual- 
quier otro suceso: tal es e l  c a r á ~ b r  del pmté- 
tifo aLsoIuto (el peifecto de  los grsm6ticos) 
Amaba yo el juego, cuando mi padre .fve nim- 
bmdo cmm& mi a h b a  ti jcigai y ef. nombra- 
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miento de mi padre coexistieron en una época - 
pasada; por esto parece mas significativo llamar 

1 

pr~lérito cooxisimte al imperjecto de los graniáti- 
cos. Atnaré dentro de una hora, mañana, de 
aquí á seis meses, ó cuando los estudios me 
permitan vacar al amor: este es un faduro d s o -  
luto, porque puede estar próximo ó remoto, y 
acaso pender de una condiciori. Pero al tiempo 
que la rquiere  en la mayor parte de los casos, 
Y o  amaria, si encontrase una  persona digna de 
mi cariño, ningun nombre le cuadra con tanta 
propiedad corno de futuro condiczcnal. 

P. Qué tiempos se hallan en el subjuntivo? 
R. Uno que se aplica en general 6 las cosas venide. 

ras, y le conviene por esto el nombre de fituro: 
Aguardo que llegue. Otro que forma él mismo 
una condicion que todavía no se  ha verificado, 
siendo un verdadero futuro condlcionnl, como, 
1Vo me salvaré de la muerte, aunque allegare las  
riquezas dc Creso. ( 52 ) A los otros dos, como 
que entran en oraciones de casas pasadas, presen- 
tes y futuras, no es irnproplo llamarlos indebni- 
dos: absoluto el terminada en ara ,  era, porque 
en las frases coridieionales puede hailaree dentro 
ó fuera del inciso 6 miembro condicional, v. g. 
Diera limosna, si n&z padrt= me otorgara su bene- 
plricilo. Y se da el nombre de indejnidu ~ o m -  
dicional al terminado en ase, e& porque en los 
caeos ntencionadns solo puede formar el inciso d e  
la condicion, y. de ningun modo el otrq~",%%@'~- . 
bien dicho, Dtera linaostaa, si nii padr+,%@ ' otor- 

2 :; 2'. , 
' -02 , , 
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gase su beneplácito; ,y de ningun modo se princi- 
ptará dicierido, Dzese limosna, si etc. 

P. 8 Se  halla igual diversidad de tiempos en el im- 
perativo 2 

R. Este modo no puede tener mas que futuro, pues 
todo lo que se marida; aconseja, suplica ó permite 
ha de hacerse, y lo ha de ejecutar la persona, del 
singular 6 6 la que dirigimos la palabra. 
Así es que solo hallamos en él u n  tiempo, y una 
persona en cada número: Haz ó haced ial cosa. 

P Esplicádme por fiii los oficios del número y de 
las personrzs, que son las dos cosas que nos restan 
de la conjugacion. 

R. El número determina en el verbo, si el supuesto 
es un nornbre del singular o del plural. Al  supues- 
to yo, tácito ó espreso, damos la denorninacion 
de ~rincera persona, del singular; la de segunda, 
cuando es el pronombre t ~ í ;  y la de tercera, 
siempre que  es supuesto un  nombre del singular 
diverso del yo ó del tú. Nosotros sefiala, siendo 
stipuesto del verbo, la primera persona del plaral, 
Vosotros la segunda, y los demas nombres plu- 

rales precisamente la fercercr. ( 54 ) 
P. Entre las varias denominaciones que tiene el 

verbo, ,j cuáles son las mas frecuentes y que mas 
importa conocer? 

R. Las de activo, neutro, reciproco, regular, irregu- 
lar, impersonal, defectivo y auxiliar. 

P .  Qué es verbo activo ó tran;itivo? 
R. E: que en la acepcion de tal puede admitir un 

objeto sobre el cual recaiga su accion, aunque á 
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veces no lo lleve espreso: $0 amo est6 en la voz 
activa, ni inas ni ménos que yo amo (9' mi madre. 

P. Cual es el llamado neutro ó intransitivo ? 
B. El que no admite objeto esterno sobre que re- 

caiga su accion, como andar, nace?, a l i r ,  pues á 
lo mas pueden usarse aigunos como reciprocos, 

- v. g. Pasearse, salirse. 
P. Dad la definicion de los verbos reciprocos q u e  

acabais de mencionar, los cuales se llaman tam- 
bien reJlexivos Ó proaominab. 

R. Son los que llevan en el infinitivo el pronombre 
se, y estos toman en cada persona de los tiempos 
el caso objetivo del pronombre correspondiente 
como dignarse, dignéme, dignate, &gnáos etc. 

P. i Por qué se denominan unos verbos regulares y 
otros irregulares ? 

R1 Porque los uno-, conservan sin aumento ni varia- 
cion sus letras radicales, y siguen la norma ordii 
naria de la conjugacion á que pertenecen, mien- 
tras los irregulares ó an6maloi se desvían de ella, 
o mudan alguno de los sonidos de sus radicales, 
6 introducen alguna letra entre ellas. 

P. tQué habéis querido dar 6 entender diciendo que 
mudan e! sonido de alguna de sus radicales? 

R. Que no basta para calificar de irregular un ver- 
bo, que desaparezca alguna radical suya, si esta 
mudanza es pramente  ortográfica ó de escritura, 
y no influye en la pronunciacion. Por ejemplo, 
provocar no es irregular, aunque en el pretérito 
absoluto muda la c en qw, p+ovogué, pues solo se 
ha hecho este cambio para conservar el so:$@+ 

,: . L :, q- 
"-9:' . - ''*p.' 
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20 ANALOG~A. 

la c ántes de a, el cual nó subsistiria, si escribié- 
ramos provocé: sucede esto mismo con todos los 
verbos que acaban en car; siendo solamente una 
o muda la que toman despues de%la g los aca: 
bados en gar. Por igi~al motivo vencer convierte 
la 6 en z en el presente de indicativo, yo venzo, 
y con todo es verbo enteramente regular. 

P. Qué es verbo impersonal? 
R. El que no tiene mas que infinitivo y las terceras 

personas del singular, sin llevar de ordinario su- 
geto ni objeto, es decir, persona agente ni pacien- 
te, v. g. llover, llzme, llovió. 

P .  Y dgeectivo 2 
R. El que solo se usa en ciertos tiempos y $ronas, 

como raer, pues nunca oimos ni lemos yo roo. 
P. Nos resta únicamente saber qué verbos son los 

auz2liares. 
R. Los que unidos i un infinitivo 6 un participio 

pasivo, foriilan los tiempos llarnados compuestos 
y la voz pasiva. Los nias frecuentes son esdar, 
haber y ser. 

CAPITULO IV. 

DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS REGULARES. 

P. L C ~ á n t ü s  son las conjugaciones de los verbos 
regulares ? 

R. Tn s. a 12 piimera perteneren los verbos, cuyo 
infinitivo asaba e:? ar: á la segunda las en er, y 
á la tercera !os crr LI. Lü primera conji~gacioe se 
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ANALOG~A.  2 1 
diferencia esencialmente de la segunda y tercera, 
las cuales caminan acordes en la mayor parte de 
los tiempos y personas. 

P. Conjugadme los verbos amar, conceder y com- 
batir por todos sus modos y tiempos, primero ca- 
da uno por separado, y despues uniendo las mis- 
mas personas de cada unn de los tres, de modo 
que resalten la diferencia ó conformidad de las 
conjugaciones, que acabais de indicar. ( " 

( " ) Cuidarán los masstros de hacer repetir7este cijer- 
cicio á los muchachos, para que despues de saber bien 
la3 conjugaciones por separado, se acostumbren de~iih,a>-.~ . 
amando, concediendo, combatiendo; yo amo, yo conq&@,~ . . 
yo cumbato: tu amas, tú concedes, tú cambntes, etc, &c. I , 

< r 
- .  
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!22- A N A L Q ~ ~ A  

R. VOZ ACTIVA. 

Prirn era cojugacion, Segunda conjugacion.Tercera eonjugacioit 

Germdia. Gerundio. Genindio. 
Am-ando. Colzecd-iendo. Combat-zendo. 

INDICATIVO. INDICATlVO. INDICATIVO 

Presente. Presente. Presente. 

S. Yo amo.  S. Yo conced-o S. Yo cembat-o. 
T u  am-as. Tu  comed-es T u  com bat-es. 
E l  am-U. El comed-e. El mbat -e .  

p. Nos: am-amos. P. Nos. conred-émos. P. Nos. combat-irnos. 
Vos. um-á:s. Vos. cmeed-éis. Vos. combat-$8. 
Ellos am-aa. Ellns comed-er. Ellos combat-en. 

Pretérito caexistentePretérito coexistentePretérito coexistente 

S. Yo am-aba. S. Yo conad-ia S. Yo combat-la. 
Tu am-ab as T u  comed-!as. Tu  combab-ias. 
El  aw-aba. El  comed-za- XI combat-ia. 

P. Nosamb-ábamos. P. Nos comed-iamos. P. Noscombat-iamos 
Vos. a m  abaas. Vos. conced-zazs, Vos.combat-ti&. 
Ellos am-abae. Ellos comed-iam. Ellos combat-iala. 

Pretérito absoliito. Pretérito absoluto: Pretérito absoluto. 

S. Yo am-6. S, Yo cmre-di S. Yo cnnbat-6. 
Tu am-aste. Tu cowced-wte . Tu eombat- !:te. 
E l  am-o. El comed-ió. El co-but-zo. 

P. Nos. apn-ámos. P. Nos. coneekimos P Nos. combat-irnos 
Vos, am-asteis. Vos. coaced-isteis. VOQ. rombat &te1 s 
Ellosam-moa. Ellos conced-ieroa. Ellos combat-ierola 

Futuro absoluto. Futuro absoluto. Futuro absoluto. 

$3. Yo am-aré. S. Yo conced-eré, S. Yo comhat-ir& 
Tu am-arás- Tu  ccntced-erás. TU combat-irás. 
E l  am-ará. E l  conced-erá El combat-ir$. 

P. Nos.am-aremos P. Nos. conced-erernosP. Nos. combat-z remos 
Vos. arnareis. Vos. colzeed-eréis, Vos. combar-ir&. 
E ; l h  am-arún. Ellos couced-erán. Eilos comba#-irán. 
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Priinsrac~njri~icionSe~uiida conjug~cion.Terceraconjugacio~' 
Futurocondicional. Futuro condicional. Futuro condicional. 
S. Yo am-a t ia  S Yo conced-erin. S. Yo combat-iris. 

Tú  am-+as. T u  concetl-eria~. Tucomhat-das. 
El  am-orza. Elconced-erzn. El  wmhnt-iris. 

P.Nos.am-arlamos.P.Ns. cmuxd-er%amos.P.~s cornbnt-%? %amos 
Vos. am-ariais Vos.cmeed-erzais. Vos. combat-irnis. 
Ellosam-arir~n, Ellos eortced-crian. Ellos rornbrlt-ikn. 
SUBJUNTIVO. SUBJUNTIVO. SUBJIJNT'VO. 

Futuro. Futuro. Futuro. 
S. Y? flm-e. S. y o  corteed-a. S. Yo combflt-a. 

TLI am-es. T ú  conccri-as. T ú  comb tt- as. 
E l  ame. El coneed-a El combat-d. 

P. Nos. am-emm. Nos, conccd-amis. P. Nos. combnl-amos. 
Ellosarn-en. Ellos comed-an. Ellos Eombat-0%. 

Futuro condiciona'. Futuro condisional. Futuro condicional. 
S. Yo am-&re. S. Yo comed-iere. S. Yo chmbat-iere. 

Y6 nm-nres. T ú  colzced-teres. T ú  combnt-ieres 
El am-áre. El cortcerl-he. E l  comhnt-ier e. 

P . x o s . a m - n r ~ m o ~ . ~ .  Nos corteed-i6~cmos-P.Nos.n>mbfft-$~~m0~ 
VOS. am-rireis Vos. conced-iereis. Vos conbat-zereis. 
Ellos am-aren. Ellos conred-ieren. Ellos comhdt-iere~a. 

Indefinido absoluto. lndefinido absoluto. lndefinido abspluto. 
S. Yo nm-nra. S. y o  conced-iera. S. Yo combat-zeru. 

T u  nm-aras. Th comed-icrns. Ti combflt-ierrrs. 
E 1  amara .  El ronred-iera. E l  rombal-iern. 

P.NOS. am-rirnmos. P.Nos.cosced-i6ramosP.N combnt-zérflmos. 
Vos. am-arazs. Vos. roficed-icrnis. Vos. eombdt-ierflis. 
Ellos am-arm. Ellos romed-iernrt. Ellos comb~t-ierert. 

Ind~nid.condicionat.lndefinid.condicionaI.1ndefin~d.condicio 1 
5. YO flm-ase. S. Yo ronced-iese. S.Yo combat-tese. 

T u  am-áses. T ú  eonced-ie~e~. Yu rnmbnt-<eses, 
E l  am-ose. El  eortred-iese. E l  comhat-fese. 

P. NOS. flm-isemos. N~~.cnnced-i~~emos.  Nos, cnmbat-%$emos. 
Vos. am-aseis. Vos. co,~~ed-ie~eis. Vos. romhat-iesris. 
Ellos amasen. Ellos conced-iesrn. Ellos cornbflt-ifseis. 

IXPEXATIVO. 'MPRRATIVO. INISER ATIVO. 
Futuro Futuro, Futuro 

P. Am-ri t i .  S. Conoed-e tú, S. Combat-e tú. 
S. Am-ad v030tr0s.P.Cunce-L3 vo~otros P,Conabnt-id Y @ ~ @ % w  

P '  
' t L  - 

. . 
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P. Sepin advierto, todos los tiempos pueden for- 
marse del infinitivo .con solo mudar las termina- 
ciones 

R. Así se verífica e n  los verbos regulares, pues 
en los que no lo son, el futuro condicional y los 
indefinidos del subjiintwo se forman de la ter- 
cera persona del plural del pretérito absoli;to, 
rnuJiinllo la terininacion ron de dicha persona 
en r e  para el futiirn condicional y en ra  y ce 
para los indefinidos; pues parece mas natural 
sacar pwfiere, pudiera, r>i~diese de pudiero?h, que 
no poder. 

P. &Cual  es e4 modo mas frecuente de espresar la 
voz pasiva en cast.r~llano! 

R. Con el ausiliar ser y el participio pasivo de un 
verbo en esta forma: 

VOZ PASIVA. 

IXPIXITIVO. 

SER -4MADO. 
Participio pasivo. Gerr:nrlio. 

Szdo amado. Siendo amado. 

INDICATIVO. 

Presente. 

Siilg. 1.0 sni omnd~.  Plui. Nmotros somos amar?os. 
T ú  uec  amado. Vosotros mis amridoe. 
El es amado. Ellos son amados, etc. 
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AXALOG~A,  25 
P. De qué manera se conjugnn los verbos neutros ? 

De la misma que los activos: quedar, yo quedo 
yo que$ah etc.; pero por su naturaleza carecen 
de voz pasiva, pues nunca se dice, yo soi qwdn- 
do, yo soi ~ i v i d o .  

P. Dadnos una idea de la conjugacion de !os verbos 
recíprocos. 

R. SI e:tos verbos solo llevan caso objetivo, se con- 
jugan as:: 

Sing. Yo me joclo, ó bien @dome yo.  
T ú  le jactus, o jtictixste tu. 
El se jacta, o jactase é!. 

Plur. Nosot nos prticmoi, a jüctúntonos nosotros. 
Vos. OS jactáis 6 jactaisos vosot;os. 
Ellos se j a c t m  ó júctunse ej!os. 

Pero si el veibo rec'proco tiene el procombre en 
el caso dativo y rige < t ~ o  riombre en el objttivo, 
se conjiigan de esta manera: Y o  me echo, ichome 
pjo! O yo me echa a m i / a  c u b a ;  tk  te echas, ichasle 
26, o tú le echas 6 l i  la culpa, etc. etc. 

CAPITULO V. 

DE LA4S COKJCGACIORES DE LOS VEHGCS IRREGULARES. 

P. i A ciiánt-s clases pueden rec'ucirse los muchos 
verbos ii rezuiares de la Jengu,i española ? 

R. A seis. 
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26 ~n~1.ocí.4 
la vocal e ea la penbltima sílaba. Su  irregularida 1 
consiste en que toman una i ántes de dicha e en 
las pocas personas que ahora diré, pues en las 
deinas es regular sn conjugacion. 

INFl NITIVO. 

A C E R T A R .  - 

INDICATIVO. SUBJUNTIVO 

Presente. Futuro. 
fl 

Sing. Y o  ac-i-erto. Sing. Y o  ac-i-wle. 
Tú ac.i-ertm. Tú ac-i-ertes. 

E l  ac-i-erla. El ac-i el te. 
Plnr. Ellos ac-i-ertan. Plur. Ellos ac-i-eden. 

IMPERATIVO. 

Futuro. 

Sing. Ac-i-erta tú. 

INDIOATIVO, SUBJIINTIVO. 
Presente: Futuro. 

Sing. Y o  e-í erno. Sing. Y o  c-i-erna. 
Tú c-i-ernes. Tú c-i-enzas. 
El c-i-erwe. El c-i-erna . 

Plur. Ellos e-i-erne~a. Plur.  Ellos c-i-ernal~. 
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A N . ~ L O ~ ~ A .  27 
IMPERATIVO. 

Fnturo. 

Sing. C-Leme tú. ( 63) 

P. &u& verbos son de la segunda clase? 
R. Algunos de los acabados en ar O er, cuya penúl- 

tima sílaba tiene la vocal o, la cual se muda en ue 
en las mismas personas e n  que los de la primera - 
toman fa i. 

INFINITIVO. 

ACORDAR. 

IKNICATIVO. SUIIGUNTIVO. 

Presente. Futuro. 
Sing. Yo ac-ue-rdo. Sing. Yo acue-rde. 

T ú  ac-ue-rdas. T ú  ac-uedes. 
El ac-ue-rda. El ac-ue-rde. 

Plur. Ellos ae-ue-dan. Plur. Ellos uc-ue-rden. 

IMPERATIVO. 

Futuro. 
Slng. ac-ue-rda tU. 

" "L%+#. 
INFINITIVO. . 1 :  

NOLSR 
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23 A N ~ L O G ~ A  

INDICATIVO. BWBJUNTIVO. 

Frrsente. Futuro. 

Sing. Yo m-ue-lo. Sing. Y o  m.ue.la. 
r '  Tú m-*;e-les. r u  m-ue-las. 

Plur. Ellos m-ue-les. Plur. Ellos m-ne-lan. 

I Futuro. 

Sing. $1-ue-b tú. ( 64 y 65 ) 

Los verbos en oher tienen la singularidad de que su 
participio pasivo termina en uelto: absuelto, di. 
sdto,v~relto-Oler toma una h en todas sus per- 
sonds irregulares. yo huelo, tú hueles etc., porque 
no puede pronunciarse el diptongo (*) ue en prin- 
cipio de sílaba sin que lo preceda la aspiracion. 

P Cuhles son !os verbos de la tercera clase? 
R. Todos los acabados en acer, ecer, ocer y uciv 

( in&nos cocer, emppcer, hacer con sus compuestos 

[ * ) D?pto?iyo es la reunion de dos vocales que no forman 
mss qrie 11na ~ í l  ~ t m ,  y de estos hai 17 en castellano, ui 6 ay,  
atb, ert, ez 6 c , i ,  eo, eu. iq, ie, %o, iu,  oi, u «y, ou, u n ,  ui, 
6 uy,  y un. Pero estas nii\mas vocales se emiten por sepa- 
lado, esto es, dejan d~ constltulr drptongo si  lleva alguna 
pmatos diR~rtzzc~s, v p. súnve, viuda, y generalmente cuando 
e& acentvada una Se ellas como en m i ,  maaio.  Tene- 
mos adernm CUL)~I .O hipfnngos, ó reuniones de tres vocales 
en una so!a silaba, que son zat, zei, uai 6 * a y ,  ueióvey. 
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y merecer). Su irregularidad consiste en que t o m w  
una z Antes de la c en las personas que siguen, 

I N F I N l T I V a  

CONOCER. 

1NDICkTIVO- 

Presente. 

Sing. Yo cono-z-co. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 

Sing. Yo cono-z-ci/' ctc. ( 

¿os verbos terminados en u c i ~  tienen adetnas estas 
otras anomalías 

INFINITIVO. 

TRA D UCIR. 

[*] Siempre que despues de la ~ r i m e r a  persona del singular 
se pone un etc. . como en el presente lugar, se entiende q u e  
se conjugan con arreglo á las terminaciones del respectivo 
verbo regular las demas personas del tiempo, las cuales se omr- 
ten por abreviar. Por  tanto coaozca ha de eanjuwarse comr, 
mnceda, tradzliere como combatzere, ete. Con to8o será Gon- 
ducente que el maestro ejercite á sus discipnlos en h&&fe,fi 
conjugar per entero todosios tiempos de esta elaee.. 

6 

*' - ..z . - p? 
2 

©Biblioteca Nacional de Colombia



*' Pretérito absoluto- 

Sing. Y o  traduje. Plur. Nosotros tradujimos. 
T ú  tradujiste. Vosotros tradujisteis. 

+P'' E l  tradujo. Ellos tradujeron. ' 
x: 

SUBJUNTIVO. 

Futuro condicional- 
* 

Sing. Y o  tradujere, etc. 
Y ,  

Indefinido absoluto. Indefinido condicional. 

Sing. Yo traduiera, etc, Sinp. Y o  tradujese; etc. 

9 Se esceptua de esta regla lucir, que con sus compues- 
tos se ajusta a la conjugacion del verbo conocer. 

P. Decídme qué verbos pertenecen a la cuarta clase? 
.R. Algunos acabados en ir qué tienen e en la penúl- 

tima sílaba, los cuales mudan dicha e en i en los 
tiempos y personas que voi á señalar. 

r 

tNFINITIrn. 

COLEGIR- 
Gerundio. Gol-i-giendo. 

" ,  

INDICATíVO. 

Presente. 
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A N A L O G ~ A .  31 
Sing. Yo col-i-go, El col-i-ge. 

Tú col-i-ges. Plur. Ellos col-i-gen. 
PretGrito absoluto. 

Sing. El col-i-gió. Plur. Ellos col-i-gieron. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 

Sing. Y o  col-i-ja. etc. 

Futuro condicionsl. 

Sing. Y o  co1.i-giere. etc. 

Indeliiijdo absoluto. Indefinido condiciot al 
Sing. Y o  col-i-giera. etc. Sing. Yo col-i.giese. etc. 

IMPERATIVO. 

Futuro. 

Sing. Col-i-ge tú. ( 66 y 67 ) 

P. i H a i  algo mas que notar sobre los verbos de 
esta clase 2 

R. Que tanto ellos, como cualesquiera otros que án. 
tes de la terminacion tengan la ch la 11 ó la n", 
suprimen la i .del gerundio, de las terceras per- 
sonas del pretbrito absoluto de indicativo y de las 
del futuro condicional é indefinidos del subjun- 
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tivo, Foyque el cliptongo ie mui rara vez se haIla 
Ueepues de dichas consonantes. Se dirá pues ci- 
ñendo, liñó, engulleron, gn~ñere,  niullera, tañeses. 

P. Qué verbos constituyen !a quinta clase? 
R. IJos en ir con e en la penúltima, que en unos 

tiempos adquieren una i ántes dela  e, como lo 
hacen los de la primera clase, y en otros muclan 
la e en i como 103 de la cuarta. Sus irregula- 
ridades las manifiesta este ejemplo. 

. INPINITIVO. 

AD VER TIR. 
Gerundio. 

Adwidiendo. 

IND'CATIVO. 

Presente. 

Sing, Yo adv-i-erto. ' EI a k  -i-erte, 
Ttí adv-i-ertes. Plur. Ellos adv-i-erten. 

Preterito absoluto. 
S i n g  El adc-i-rtió. Plur. Ellos adv-i-rtieron. 

BURJUKTZVO. 

Futuro. Indefinido absoIuto. 

Sing. Yo rrdv-1-erta. Pli~r. Nosotros advirtamos. 
TG ado-i crtas. Vosotros adoirtais. 
El adv-i-rrta. Ellos adv-i-ezkn. 
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A N A L O G ~ A ,  3 3 
kuturo condicional. Indefinido absoluto. 

Sing. Y o  adv-i-dere. etc. Sing. Y o  ado-i-rtiertc. etc. 

' Indefinido condicional. 
Yo  adv-i-rtiese. 

IMPERATlVO. 

Futuro. 
Sing, Adv-i-erle tú. (68) 

P. Qué verbos entran en la sesia clase ? 
R. Los en %ir, cuando la u forma sílaba por sí, los 

cuales toman una y ántes de las terminaciones de 
algunas personas en el presente de indicativo y en 
los futuros de subjuntivo e imperativo. 

INFINITIVO. 

ARGUIR. 
INDICATIVO. 

Presente. 
Sing. Yo argwy-o. El argu-y-e. 

Tú argu-y es. Plur. Ellos argu-y m. 

SUBJUNTIVO. 
Futuro. 
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Futuro. 

Sing. A ~ g u - y - e  tú. ' . 

CAPITULO VI. 

VERBOS QUE TlENEN UNA (SONJUGACION PECULIAR. 

P. N o  pudiendo reducirse estos verbos a ningun sis- 
tenia de clasificacion, los recorreremos por el órden 
afabético, cspresando en cada uno los pocos que se 
les parezcatl en el todo o en parte de las anoma- 
lías. Principiad pues por señalar las del verbo 
ADQUIBIR. 

R. IXDICATIVO. SUBJUNTIVO. 

Presente. Futuro. 

Sing. Y o  adquiero. Sing. Yo adqzliera. 
T ú  adquimss. Tú  adquieras. 
El adquiere. El adquiera. 

Plur. Ellos adquieren. Plur. Elloa udpuieran. 

I~I~PEFLATIYO. 

Futuro. 

Sing. Adquiere tú. 
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El verbo INQUIRIR sigue la inflexion de adquiriv. 
P. Cuáles son las irregularidades del verbo ANDAR? 

R. Solo las tiene en el pretérito absoluto de indica- 
tivo, i de consiguiente en el condicional e inde* 
finidos de subj~ntiv0. 

INDICATIVO. 

Pretérito absoluto. 

Plur. Nosotros anduvimos. 
Vosotros anduvisteis. 

El anduvo. Ellos anduuitron. 
SUBJUNTIVO. 

Futuro condicional. indefinido absoluto. 

Sin,a. Yo anduuiere. etc, Sing. Yo anduviera. etc. 

Indefinido condicional. 

Sing. Yo anduviese. etc. 
El verbo ESTAR tiene las mismas anomalías que an- 

dar, y á mas la de decir en el presente de indica- 
tivo yo estoi, tu eslas, el está, ellos estan ; en el future 
de subjuntivo yo esté, tu eslés, 11 esti, ellos eslén; y 

n irregulares en el 

-. 
J' ' . 

c"' > ,  

m - -  - 
: Q 
a ." ; 
a 

A r" 
/:2; ; >y 
-'w*v 
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36 ANALOG~A. 

- INDICATIVO. 

Presente. 

Sing. Y o  asgo. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro, 

Sing. Y o  asga. etc. 

P. Conjugad el verbo CABER en sus tiempos irre- 
gulares- 

R. INDICATIVO. 
Presente. 

Sing. Yo quepo. Vosotros cupisleis. 
Ellos wpieron. 

Pret&rito absoluto. 
Futuro absoluto. 

Sing. Y o  cupe. 
Tú cupiste. Sing. Yo cabré. etc. 
El ezYpo. 

Funturo condicional. 
Plur. Nosotros murp2mos. 

Sing. Yo cahia etc. 
SUBJUNTIVO. 

Futuro. Ftituro condicional. 
Sing. Y o  quepa. etc. Sing. Yo q i e r e .  etc, 
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ANALW~A. 37 
'Indefinido absoluto. Indefinido condicional. 

Sing. Yo cupiera. etc. Sing. Yo cappiese. etc. 
SABER sigue la conjugacion de caber; pero la pri- 

mera persona del singular del presente de indica- 
tivo es yo J. 

P. iCuales son las irregularidades de CAER i de sus 
compuestos? 

R. Se aparta de la conjugacion regular e n  los dos 
tiempos siguientes : 

INDICATIVO. 

Presente. 

Sing. Yo caigo. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 

Sing. Y o  caiga. etc. 

E l  verbo OIR con sus comouestos toma tambien las 
letras ig en las mismas personas que caer, y ade- 
mas convierte en miic4ias otras la i en y en razon 
de la ortografía : yo oigo, yo oiga. i2 oyó. 

P. Qué aoomal:as tiene el verbo DAR? 

R. Se conjuga irregularmente en los tiempos que 
ahora &re; , .  

? ,  3 * -. 
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38 ANALOG~A.  

INDICATIVO. Vosotros disteis. 
Presente. Ellos dieron. 

Sing. Y o doi. SUBJUNTIVO. 

Pretérito ~bsoluto. Futuro condicional. 
Sing. Y o  d i .  S i n 3  Yo diere. etc. 

T ú  diste. Indefinido absoluto. 
El dio. Sing. Y o  diera. etc. 

Plur. Nctsotros d i m s .  Indefinido condicional. 
Sing. Yo diese. etc. 

P. F,s mui irregii?ar el verbo DECIR? 
R. Solo se conjuga regulartnente en la primera y 

segunda persona del plural del presente de indi- 
cativo, en el pretérito coexisteiite y en la segilnda 
del plural del imperativo : en los demas tien~pos y 
persoilas se conjuga así : 

Participio pasivo. Pretérito absoluto. , 
Dicho. Sing. Yo dije. 

Gerundio. Tú dijiste. 
Diciendo, E l  dijo. 

Flur. Nosotrosd;Siin~os. 
INDI~~ATIVO.  Vosotros dijistks. 

Ellos d+ernn. 
Presente. 

Futuro absoluto. 
SingA Yo digo. 

T ú  dices. Sing. Yo diré.  etc. 
El dice. 

P!LIL.. Ellos dice%. 
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ANALOG~A.  39 
Futuro condicional. Futuio condicional. 

Sing. Yo diria, etc. Sing. Yo dyere. etc. 

SUB JUN'PIVO. Indefinido absoluto. 

Futuro. Sing. Y o  dijera etc. 
Sitig. Y o  diga.  etc. Indefinido condicional. 

Sing. P o  d-se. etc, 

II\IPERATIVO. 

Futuro. 

Sing. Di tú. 

De los compuestos de decir solo cont?adecir, desdecir 
y prederir se conjugan como él, ménos en la segun- 
da persona del singular del imprrativo, que es 
coniradice tú: desdicr ~ z i ,  pr~dice t ú .  Los verbos 
hnderir, y maldecir sc separen mas de s u  sirriple, 
y tienen regulares ambos futuros: bendeciré, wzal- 
rk i r é ;  benderi~ia, maldeciria. El imperativo de 
ambos es bendice tú, maldice i d ,  como el de contra- 
decir: . el participio pabivo, bendecirlo y bendito, 
maldeczdo v waldzto. 

P. E l  veibo DORMIR &pierde en algunos tiempos su 
radical o? 

R .  La muda en u en unos tiempo3 y en otros en el 
diptongo ae de este modo: 

" -  - 
, . , '  4 ,' - 
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40 AWAMG~A. 

Participio activo. 
Durmiente. 

Gerundio. El duerme. , 
Plur. Ellosduemzen. 

Durmiendo. 
Pretérito absoluto. 

INDICATIVO. 
Sing. El durmió. 

Presente. Plur . Ellos durminon. 

Sing. Yo duernzo. 
T ú  duermes. 

SUBJUNTISrC. 

Futuro. Plui.  Nosotros durmamos. 
Vosotros rlurnzais. 

Sing. Y o  duerma. Ellos dverma,~. 
Tíi duermas. Indefinido ccndicional. 
E l  duerma. Sing. Yo d w & w .  etc. 

Futuro condicional. IMPERATIVO. 

Sing. YS dumiere. etc. Futuro. 
Indefinido absoluto. Sing. D u w w  íd. 

Sing. P o  duvniera. etc. 

MORIR sigue la conjugacion de dormir, con la solo 
diferencia de no tener participio activo y de que el 
pasivo dice mueito. 
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A N A L O G ~ A .  4 1 
P. El ausiliar HABER es uno de los verbos mas irre- 

gulares : decidme su conjugacion. 
It. Participio activo. Participio pasivo. (*) 

IIabienle. Habida. 
Gerundio. 

Habiendo. 

IKDICATIVO. 

Presente Tíi hbiste. 
El hubo. 

Sing. Yo he Pliir. Nosotros hubimos. 
Tú has. Vosotros hubisteis. 
El ha (*") Ellos hubieron. 

Plur. Nosotros hemos ( ó ha- 
bernos, que es regrilar). Futuro absoluto. 
Ellos han. Siiig. P o  hubr6 etc. 
Pretérito absoluto. Futuro condicional. 

Sing. Y o  hube. Sing. Y o  hccbria. etc. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. Futiiro rondicion:~I. 
Siiig. Yo hoya. etc. S k g .  Yo hubiere. ew. - 

(=) Como aii~íliar carece este w r b o  de 109 dos par- 1 l 

ticipioii, que qon regulares en su conjiigacion, y solo se I 

empleiin en ei significado de tener. 
("+) H/ci es le terwra yersona d t b  e-te t i r i~~po,  en e1 

, 
sentido de celebrarse, existw, veriJica~sc o cosa semejante. 

"% 

E- - > e .  . " ' e  ' 

* "  , - 
:m *' 

P- " -  > 
# 
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42 ANALOG~A.  

Indefinido abcoluto. Indefinido co~dicional 
Sing. Yo hubiera. etc. Sing. Yo hubiese. etc. 

IMPERATlVO. (*) 
Futuro. 

Sing. Hé tú. 

Plur. Habid vosotros. ( Esta pnrsona es regular). 
P E n  qué tiempos PS irregular EIACER? . 
R. Time estas anomalías : 

Partic! pio pasivo. 
E1 hizo. 

Hecho. 
Plur Nosotros hicimos. 

INDICATIVO. Vosotros hirisfeis. 
El los hici~ron. 

Prr~ente.  
Futuro absoli~to. 

Sing Yo hago. 
Sing. Y o  haré. etc. 

PretGrito al)soluio. 
Futuro condicional. 

Sing Y o  hire .  
T ú  h~ctste. Sing. P o  haria. etc. 

BUDJUNTIVO. 
Fiitiiro. Futuro ror~dicional. 

Ging Y O  haga. etc. Sing. Yo hiciere. etc. - 
(*) Como ansiliar no puede tener este modo. 
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Indefinido absoluto; IMPERATIVO. 

Sin;. Y o  hicie?~, etC. Futuro. 
Indefinido condicional. Sing. H a z  tú. 
Sing. Y o  hiciese, etc. 

Todos los compuestos de hacer siguen sil conjuga- 
cion, ménos satisfacer, que en el singular del 
imperativo, a mas de decir snti.@z, como haz, 
time la inflexion regular salisface ; y en los in. 
definidos del subiuqtivo es tainbien sati~fc&era, 
sati$nciese, ó satzsjiciera, salisjiciese. indistinta- 
mente. 

P. 2Sepáranse inwho de la raíz IR algunos de sus 
tiempos? 

R. Es el verbo cuyas irregularidades guardan mé- 
nos analojía con $u infinitivo, teniendo ademas 
la eingiilaridad de ser sii preté-ito absoli~to de 
indicativo, i el futuro con4icional y los indefini- 
dos del subjuntivo los mismcs que los del verbo 
SP1'. 

Participio actiro. 

Yenle. 

Cferundio. INDICATIVO. 

Yendo. tresen te. 
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44 ANALOJ~A 

T ú  vas. Plur. Nosotros ibamos. 
El va. Vosotros iba6. 

Plur. Nosotro9 vamos. Ellos iban. 
Vosotros vais. 
Ellos van. Pretérito absoluto. 

Pretérito coexistente. ' Sing. Y o  fui 
Sing. Y o  iba. Tu fuiste. 

Tu i6as. El f ihé. 

El iba. Plur. NosotrosJilimos. 
Vosotros juisteis 
Eilosficeron. 

SIJBJUNTIVO. Indefinido iibsoluto. 
Futnro. Sing. Yo fuem, etc. 

Sing. Y o  vaya: Indefinido condicional. 
I'lur. Nosotros viiyanzos o Sing. Yo fuae. etc. 

vnntos (por sincope) 
IMPERATIVO. 

Futuro condicional. Futilro. 
Sing. Y O  fuere, etc. Si%. Té ttj. 
P. Esplicá l en qué consioten las anomalías de JUGAR. 

R.  Recibe una c despues Je la u en las tiPs perso- 
nas del singular y en 1s tercera del plural del 
prewnte tlr indi,.ativo y del  f u t n ~ o  de subjun- 
tivo, i c n  e1 s'rik':i,~i del impera tivo. 

~ \ : ) . i  I É ~ O .  Sing. Yo jul9go. 
d \ w n t e .  Tú juegas. 
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ALOJ~A. 4 
El jwga. Plur. Ellos jueguen. 

Plur. Ellos jaegan. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 
IMPERATIVO. 

Futuro. 

Sing. Yo juegue. Sing. Juega tú. 
Tú juegfdes. 

. El jwgue. 

P. Cuáles son las irregularidades de PODER? 
R. Muda la o en u en unas personas, y en el dip. 

tongo ue en otras, i pierde la e de l a  termiria. 
cion del infinitivo en los futuros del indicativo, 
del modo siguiente : 

Participio activo. 

INDICATIYO. 

Presente. 

Sing. Yo p d o .  El puede. 
Tú puedes. P h .  Ellos pueden. 
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46 ANALOG~A. 

Pretérito absoluto. 
Sing. Y o  pude. Tú puedas. 

T ú  p d s t e .  El pueda. 
El pudo. Plur. Ellos puedan. 

Plur. Nosotros pudimos. Futuro condicional. 
Vosotros pudisteis. 
Ellos pudieron. Sing. Yo pudzere etc. 

Futuro absoluto. Indefinido absoluto. 
Sing. Y o  podré, etc. Sing. Y o  pudiera, etc. 

Futuro condicional. Indefinido condicional. 
Sing. Yo podria, etc. Sing. Y o  pudiese, etc. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 
Sing. Yo pueda. 
La significacion de este verbo !e impide tener impe- 

rativo; pero si ocurriera usarlo en dicho niodo, sería 
tambien anómalo en el singular : puede tu. 

El verbo PODRIR ó PODRIRSE, que no es mui usado, 
convierte la o en 26 en las mismas personas en 
que poder toma la u o el diptongo n e :  Y o  me 
pzidro.-Yo me pudri.-Yo me pudra.-Yo me 
pudriere.- Yo me pudriera- Y o  me pudriese, 

P. En quh es irregular el verbo PONER? 
R. E s  anómalo con sus compuestos en los tiempos y 

sonas sigui entes: 
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ANALOG~ A .  47 1 Participio pasivo. El puso. 
Piur. Nosutrus pusimos. 

Puesto. Vosotros pusisteis. 
Ellos pusieron. 

INDICATIVO. 

Presente. Futuro absoluto. 
Sing. Y o  pongo. Sing. Yo pondré. etc. 

Pretérito absoluto. Futuro condicional. 
Sing. Yo puse. Sing. Yopondria, etc. 

m 1 u pusiste. 
-0- 

SUBJUNTLVO. Indefinido condicional. Q :: 
Futuro. Sing. Yo pusiese. etc. 

Sing. Yo ponga. etc. ~MPERATIVO. 

Futuro condicional. Futuro. 
Sing. Y o  pusiese etc. Sing. Pon tú. 

lndefinido absoluto. I" a 
Sing. Y o  pusiera, etc. t 
P. Decíd la parte irregular de la conjugacion de 

QUERER 1 SUS COmpUeStOS. i 
i 

R. INDICATIVO. T ú  quieres. 
El pie.: 

Presente. Plur. Ellos qzaerela. 
Sing. Yo quiero. 
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48 ANALOJEA. 
Pretérito absoluto. SUBJUNTIVO. 

Futuro. 
Sing. Yo quise. 

Tú  quisiste. Sing. Y o  quiera. 
E l  quiso. Tú quieras. 

Plur. Nosotros quisimos. E l  quiera. 
Vosotros quisisteis. Plur. Ellos quiera%. 
Ellos quisieron. 

Futuro absoluto. Futuro condicional. 
Sing. Yo querré, etc. Sing. Yo quisiere, etc. 

Futuro condicional. Indefinido absoluto 
Slng. Y o  quenia, etc. Sing. Y o  quisiera, etc. 

Indefinido condicional. 
Sing. Y o  quisiese, etc. 

IMPERATIVO. 

Futuro. 

Sing. Quiere tú. 
P. Qué anamalías son Ias del verbo SALIR? 

R. E s  irregular en lo siguiente. 
INDICATIVO. Futuro absoluto. 

Presente. 
Sing. Y o  salgo. Sing. Y o  saldré, etc. 

Futuro condicional. 

Sing. Yo saldria, etc. 
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49 ANALOG~A, 1i 

SUBJUNTIVO. IDIPE RATIVO. 

Futuro. Faturo. 
Sing. 3'0 salga, etc. Sing. Sal tú. Y 
Las mismas irregularidades tienen su compuesto { 

sobresalir y V A ~ R  con el suyo equivaler. Pre- 1 
sente de indicativo. Yo ,uu.lgo; futuro absoluto, 
Yo valdré etc.; futuro condicional, Yo valdría etc.; 
subjuntivo futuro, Y o  valga etc. ; imperativo, I 

Val tíi. 
E. 'conjugad el verbo SER. 

I 

R. INDICATIVO. Pretérito absoluto. 

Presente. 

Sing. Y o  soi. 
Tú mes. 
É l  es 

Plur. Nosotros somos. 
Vosotros sois. 
Ellos son. 

Sing. Yo fui. 
T ú  fuiste. 
El fui. 

Plur. Nosotros fuimos. 
Vosotros fuisteh. 
Ellos fueron. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 
Pretérito coexistente. 

Sing. sea. etc. 
Sing. Yo era. \ 

Tú eras. Futuro condicional. 
- &l era. Sing. Yojuere.  etc. 

Plur. Nosotros éramos. 
Vosotros erais. Indefinido abmluf&t' * -  

Ellos eran. Sing. Y o f i ~ e r a .  etc. 
4 
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b 50 ANILOG~A. 

p Itidefinido condicional. if' 
jz $1 Sing. Y o  fuese. etc. 
& P. E n  que es irregular el verbo TEKER? 
1' L 

R. Es anómalo con sus compuestos en los tiempos y 
personas que se espresan á continuacion: 

IRDICATIVO.  

Presente. 

Sing. Yo tengo. 
' rú tienes. 
El tiepae. , 

P Plur. Ellos tienen. 

Pretérito absoluto. 

Sing. Y o  tuve. 
T ú  tuviste. 
E l  tuvo. 

Plur. Nosotros tuvimos. 
Vosotros twisteis. 
Ellos tuvieron. 

Futuro absoluto. 

SUBJUNTIVO. 

Futuro. 

Sing. Y o  tenga. otc. 

Futuro condicional. 

Sing. Y o  tuviere. etc. 

Indefinido absoluto. 

Sing. Y o  tuviera. etc. 

Indefinido condicional. 

Sing. Y a  tuviese. etc. 

IMPERATIVO. 

Sing. Yotendi.6. etc. 

Futuro condicional. 

Sing. Yo tendria. etc. 

Fu!nro. 

Sing Ten tú. 
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ANALOG~A.  51 
P. Señalad las anomalias de TRAER? 

R. 'I'ieno con sus compuestos las s~guientes: 
TNDICATIVO. SUBJUNTIVO. 

Presente. F u  tiiro. % 
6: ' $2 

Sing. Yo trayn. p Sing. Y o  traiga. ctc. 8 
Pretérito absoluto Futuro condicional. fl 

.;; 

Sing. Yo traje. Sing. Y o  trajere. etc. 
Tú trajiste. 
Él trajo: Indefinido absoluto. 

Plur. Nosotros trajimos. Sing. Yo trajera. 
Vosotros Irnjisteis. Indefinido condicional Ellos trajeron. 

Sing. Y o  traje&. 

P .  &u& irregularidades observa el verbo VESIR ? 

R. É1 y sus compuestos siguen estas anomalias. 
Participio activo (antic.) T ú  vienes. 

Él viene. i 

Plur. E [los aienen. lTivimfe. 
Gerundio. Pretérito absoluto. 

Vinisntlu. Sing. Y o  vine. 
?u viniste. 

IRDICATIFO. El vino. 
Plur. Nosotros vinimos. ' " y ,; 

Presente. Vosotros viniateiu". ' 
Sing. Yo vengo. Ellos vinieron,? ,- > 

i 
-.* 1 
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02 ASALOO~A.  
\ 

Futuro absoluto. Futuro condicional. 
Sing. P o  viniere. ,etc. 

Sing. Y o  vendré. etc. lindefinido absoluto. 

Futuro condicional. Sing. Y o  viniera. etc. 

Sing. Y o  vendria etc. Indefinido condicional. 
Sing. Yo vi~iese. etc. 

SUBJUNTIVO. IMPERATIVO. 

Futuro. Futuro. 

Sing. Y o  venga etc. Sing. Ven tú. 

P. Esplicadnos por fin en qué se aparta el verbo V E R  

de la conjugacion regular. 
R. Este verbo con sus compuestos toma una e lntes 
de la terminacion en las personas que luegu diré. 
S u  compuesto proveer recibe ademas otra e en el 
infinitivo, la cual retiene tambien en los futuros 
de indicativo, en el pretérito absoluto del mismo 
modo, y en los demaa tiempos que de él se for- 
m a n ,  convirtiendo en y la i del sitnple ver en el pre- 
térito absoluto de indicativo, y. en el futuro condicio- 
nal, y los indefinidos del subjuntivo, así, proveeré, 
proaeeria, proveyó, proveyere, proveyera, proveyese. 

Participio pasivo. 

Visto. 
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INDICATIVO. Plur.  Nosotros v&anaas. 
Vosotros veiuis. 

Presente. Ellos meian. 
Sing. Y o  veo. 

SBBJUNTIVO. 

Pretérito coexistente. 
Futuro. 

Sing. Yo veie. 
Tú veias. Sing. Y o  vea, etc. 
El veia, 

CAPITULO YII. 

IRRXGULARIDADES DE LOS VERBOS IMPERSONALES Y 

VKFPCTIVOS, Y DE ALGUNOS PaTTiCIPIOS 1'ASIVOS. 

P. ¿ E n  que personas se usan solamente los verbos 
llamados impersonales ? 

R. E n  las terceras del singular, &nos acaecer, 
acontecer, conducir, constar, convenir y sucede!=, 
los cuales se emplean tainbien en las t w x r a s  
del plural. 

P. Designad los verbos que son iiupersonsles en  
castellano, notando de paso los que tengan algu- 
na anomalía en su conjugacion. 

R. Son impersonales. 

Acaecer. 
Acontecer. 
Alborear. 
Amanecer. 
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Aitochecer, . Ait lo jarse .  Se  usa en las terceras personas de 
aixbos nhneros. 

C o i ~ d u c i r .  ( Ser útil ó 5 propósito ). 
Conslur. ( significa ser claro o maia;,fiesto ). 
C'owvei~ir. ( Por ser importante ). 
Diluviar.  
Escarchar. 
Granizar .  
Helar.  Toma una i Antes de la e en el presente de 

indicütivo y t 1 futuro de subjuntivo. 
I~zpar tur .  ( En el sentido de ser conveniente ). 
L!owr.  Convielte la o en ue en el presente de in- 

dicativo y el futuro de subjuntivo. 
L h i z n n r .  
Ikfd iznnr  6 nzol1iznenr. 
RTtvc.r. Recibe la i ántes de la e en el presente de 

indicativo y el futuro de subjuntivo. 
Parecer. ( E n  rl  significado de afirmacion dudosa). 
B z a r .  .Cuando significa arrepn t~r se ,  6 mas pro- 

piamente cazcsar pesar, solo se usa en las terceras 
pero nas del singular. 

R ~ l a n y a g u e a r .  
Suceder. ( Cuando significa acaecer ). 
Tronar.  Muda la o en ue en el presente dc indicativo 

y el f ~ ~ t u r o  de subjuntivo. 
Ve>~teur.  
Ventiscur. 

P Decidme ahorn en qué tieinpos y personas 
usan -solo los llamados defistivos. 
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R. Abolir. N o  es usado en el presente de indicativo: 
ni en los futuros del subjuntivo é imperativo. 
Arrecirse. T a n  solo está en uso en los pretéritos, 
y á lo- mas en el futuro ab~oiuto de indicativo. 
A&. Rara vez se usa en la primera persona del 

pres~nte indicativo, y en todo el futuro del modo 
subjuntivo. 

cocer, que es poco usado en algunas de sus per- 
son:is irregulares, lo es mucho ménos en las. dos 
primeras del futuro de subjuntivo, puesniinca olmos 
decir, Nosotros cozamos, vosotros cozáis. 

Erguir.  No se usa en el presente de indicativo, 
ni en el futuro de subjuntivo. 

Nacer. Es mui poco usado en la primera persona 
del singular del presente de indicativo. Yo nazco, 
p menos en el singular del imperativo, Nace tu, por- 
que con efecto apbnas puede ocurrir el haber de em- 
plearlas en la converaacion. 

Placer. Carece tambien de la primera persona 
del singular del presente de indicativo, y casi solo 
se osa en la tercera, que es regular, Place, y en 
las ter-eras del singular de los siguientes tiempos, 
siendo irregular en todas ellas: pretérito absoluto 
de itidicativo, Plugo; futuro de subjuntivo, Ple- 
gve 6 Plegn, y tambien Plnzga; futuro condicio- 
nal, Pluguiere, y en los indefinidos, Pluguiere, 
Pluguies~. Pero puede usarse tambien, como verbo 
regular, en todas los personas del futuro absoluto 
de* indicativo: Yo placeré, Tzi placerás, etc.-biis* , 
compuestos complacer y rlespkace~ no son defrcti- 

* r  
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ves, y siguen toda la conjiigacion de los irrkularee 
de la tercera clase. 

Pacer, Raer, Roer. No están usados e n  la pri- 
mera persona del singular del presente dp indica 
tivo, nl en el futuro de subjuntivo; y si alguno de 
ellos puede usarde, es sin duda el verbo roer. 

Reponer. E n  el sentido de replicar se usa solo 
en el pretérito absoluto do indicativo: repuse, repw- 
siste, le repuso etc. 

Salve. No se usa sino en esta persona, que es la 
segunda de singular del imperativo. 

Soler. Unicamente se halla empleado en el pre- 
sente de indicativo: Yo suelo, tú sueles, él suele, 
Nosotros so!emw, vosotros soleis, e~lns suden; y en 
el pretérito coexistente, Yo solia, etc. 

Tuñer. Está ctesusadz. su primera perdona del 
singular del presente de indicativo. 

Vale. E s  la segunda persona del singular del 
imperativo, Unica que tiene. 

Yacer. Gerundio, Yaciendo; indicativo presen- 
te. Yo yazgo ( poco u s d o  ), tu yaces, etc. ; preté- 
rito coexistente, Yo yacia, etc. ; futuro absoluto, 
Yo yucerB, etc., futuro conditional, Yo  yaceria, 
etc. ; subjuntivo fiitwo, Yo yazgn, etc.; fiituro 
condicional, Yo yaciere, etc. ; indefinidos, Yo ya- 
ciera, yaciese, etc. ; iinpcrativo, Ynz tú, yaced vo- 
sotros, 
P. ~ Q I "  verbos forman el paiticipio pasivo de un 
modo irregular ? 
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R. INFINITIVO.  ~ A R T ! C I P I O  PASIVO. 

Abrir. ............... 
Cubrir.. ............. 
Decir. ............... 
Escribir.. ............ 
Hacer.. .............. ............. Imprimir. 
Inscribir.. ............. 
Morir.. .............. 
Poner ............... 
Proscribir.. ........,.. ............ Rcsolver.. 

Satisfacer.. ........... 
Solver. .............. 
Ver.. ................ 
Volver.. ............. 

Abierto. 
C~ibierto. 
Dicho. 
Escrito. 
Hecho. 
Iinprc-so. 
Inscrito. 
Muerto. 
Puesto. 
Proscrito. 
re su el!^ y 
Rrsolixto ( alalis. ) 
Satisfecho. 
Suelto. 
Visto. 
Vuelto. 

La misma irregularidad siguen sus compuestos, si 
esceptuamas 6 ben(2ecir y moldeci~,  los cuales tie- 
nen un participio pasivo regular de que los pri- 
mitivos carecen, y otro irregular O conlracto. 
P. iSo:i estos 10s únicos verbos que tienen dos par- 

ticipios pasivos ? 
R. Son varios 10s quc, corno abstraer, c i ~ c u ~ c i d w ,  

convencer y cien otros ( S8 á 91 ), tienen el par- 
ticipio regular &raido, c i rcunc i~h¿o c o ~ ~ v ~ n c i d ~ 3  
etc. , y otro irregular ubstraclo, circzcnctso, con- 
victo ctc. el cual presenta los caractéres n;a;,de 
nombro adjetivo que de verbo. 

A % 
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5 8 ANALOG~A 

CAPITULO VIII. 

P. i QuP partes de la oracion sci comprrnrlen bajo 
el nombre de particulus indeclinablea, y por q o i  
se llaman a s í ?  

R. El ndcerbio, la preposicion, la conjuncion y la 
, inferjecion; y corno carecen, de la declinacion 6 

inflexion que hallamos en el nombre y en e l  
verbo, y todas ellas, fuera de los adverbios, son 
en jeneral palabras cortas, por eso se denomi- 
nan particubas ( esto es, pnrt~eil'ms ) indeclinables. 

P. Qué entendeis por adverbio? 
R. Una paliibca que se junta con ciialquiera parta 

de la oracion, ménos con las conjunciones e in- 
terjecioncs, para modificar su significado en vir- 
tud del que tiene el mismo adverbio, v. g. poro 
diesiro. hablaste bien, mérios pronlamenle. 

P. i Qué liai que notar en los adverbios respecto de 
sn etimolopia. ? 

R Que unos son simples como antes, no, nunca, 
y otros comp~estos, como demni, tambien y 
todos los que su forman de la terminacion feme- 
niaa de lo? adjetivos, añadiendo la palabra 
mente, v. g- discre-tawnte, fuerfe mente, y hd i l .  
mente que salen de disrreio, fucrie y h&il. ( 92 ) 
Hai  nombres que suelen emplearse adverbinl- 
mente, como cuando clecirnos, Llgqste tarde- 
La comida no me ha sentado bien; donde loe 
nombres tarde y bien se han convertido en aclz 
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R. 1,os mismos y con las idénticas singularidades 
que en los nombres acljetivor. De eelozmente se 
forman mas 6 menos velozmente, mui relozmenie 

p 6 vdozí%rnamente; de sobznmetbte mas sabitrmenfe, d? - 
mili sabiameate y sapientisimarnenle, Y de mal, o 

qncrs mal 6 peor, y mui mnd, mal<simanzenbe O pé- ; + 
& .\ 
1 
S * 
iC 

stinguir las preposi- 

R. Es fácil d.ferenciarlos, porque con estos queda 
completo el sentido de la fiase, y aqucllas lo de- 
jan pendiente y sin acabar. E n  Hnbló discrdn- 
stenle, ya nada hai que pedir; peio dígase, Ha- 
bló contra, de ó sobrq y nos faltará algo, como i 
por ejemplo, Habló contra s u  hermano; habló de 
ln jisica; habló sobre Ea cueshn. ( 95 y 96 ) 

P. Segun eso t á qué partículas les conviene en 
nuestra lengua el nombre de preposiciones? 

R. Lo son solamcnts a, acerca de, anle, bajo$- e* 
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codra,  de,  desde, en, entre, húcia, k s t a ,  parn, 
por, s e g q  sin, so, sobre y tras. ( 96 ) . 

P. Qué son conjzlnciowes ? 
R. Las palabras que sirven para espesar 12 relacion 

que hai entre las partes de la oracion 6 entre los 
incisos del discurso, sin modificar el significado 
de las dicciones, ni contribuir para fijarlo. 

P. Se dividen estas en varias partzs 
R- Unas son copulati~as, v. g. y,  ni; otras disyun- 

tiaas, v g. 6 , -  y@, bien; adversaiivas, v. g. yero, 
aunque; condicionales, v. g. si ,  COTL tal  que; y á 
este tenor hai otras comparativas, cnusales,fincc. 
les, ilativas y colztlnuatllms, segun los oficios que 
desempeñan en la oracion. ( 96 y 97 ) 

P. A qué  dais el nombre de ilzterjeccion? 
12. A cievtas palabras ó frases mui cortas, con que 

espresamos rápidamente los movimientos ó afec- 
tos del ánimo, cuales son, ai, Dios mio, ea, hola, 
ce j7 otras varias. (97  y 98) 

CAPITULO 1 

DEL REGIJIEN Y LA CONCORDANCIA. 

P. Y a  que en esta parte se esplican el uso, colo- 
cacion y uwiacionis que tienen en el discurso las 
diversas partes de la osacion que van basta aqni 
analizadas, les recorreremos una á una por el 
iaiisrno trilen que tienen en la Analogía. Pere 
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61 
a ,  

SINTAXIS. $-z 
? 

:Y. 

como al hablar del eniaze que guardan entre sí, 
'-F.* 
3 - 

nos ocurrirá decir que esta rige á la otra, ó que , 
$$ 

concuerda con ella, espero me espliqueis ante l$$ 

todo, qué es &gime% y qub ea concordancácr. . e  6s R. Régimen es la dependencia que una parte de la 
oracion tiene de otra: llámase esta la que rige, " 3 

T i '  

y aqi~ella la regida. y:' 
P. Qué entendeis por regir 2 , Y 
R. Pedir la diccion principal, que se halle en tal 

modo 6 en tal tiempo la que de ella pende; 6 
* 5 

$2 
bien reclamar tal adverbio, tal preposicion ó tal 
conjuncion, para que logremos espesar nuestros *. 
juicios sin desviaraos de las reglas del buen len- LI 

guaje. ( 100 ) 
P. Qué palabras pueden regir á otras? 
R. Ei nombre, el verbo, las preposiciones y lascon- 

junciones; mas no los adverbios ni las interjec- 
ciones, salvo la a i  en ciertos casos. 

P. Qué es cencordancb? 
R. La correspondencia que giiardan entre si  10s 

nombres, sustandvo y adjetivo, concertalido en 
género y número, v. g. h(io obediente, calles 
&recAas; ó bien los nomb?cs con el verbo con- 
viniendo en número y persona, v. g. un lobo Ie 
acometió. 

P. Cuando dos ó mas nombres de1 singular, e n h -  
zados por alguna conjuncion, rigen u n  verbo, 
t e n  qué número debe hallarse este ? 

R. En el plural, y lo misino el adjetívo que d ellos 
se refiere, v. g. La Aermoslrra y bdlantez des- 
lumbradoras del trono nos seducen. Lo progip,*% - 
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62 E I K T ~ X ~ S .  

sucede cuando solo hai un  sustantivo, si se so- 
bretiende adenias otro, como cn, El ejército de 
Valencia y Murcia estabin en marcha. Coh mu. 
clia mas razon ha de estar el verbo en el piara], 
si  alguno de los supuestos es de este número. 

P. Si dos supuestos del singular unidos por una 
conjuncion, copulativa Ó disyuntiva, rigen algun 
verbo, i donde deber6 hallarse este ? 

R. E n  el plural, v en la primera persona, siempre 
que cualquiera de los mpuestossea de dicha por- 
soca; y en la segunda, si alguno ellos es de la 
segunda, 7 ninguno de, la primera, v. g. Tú y 
ye lo hemos visto; Tú 8 él  podéis aweglrsrlo. 

P.' 2 Hai algan caso en que dos ó mas nombres del 
singular, juntos por medio de alguna conjuncion, 
lleven el verbo en dicho número ? 

R, Siempre que el verbo los precede con cierto ca- 
rac!er de impersonal. Solo puede decirse, s e  
vende mucho vino y aceite; y, El vino y el 
aceite se venden bien. Pero si el verbo no se 
anuncia como iriipersonal, estando antepuesto, 
puede echarse mano de cualquiera de los dos 
números; pospuesto ha  de ir indispensablemente 
al plural. Puede decirse, Falta, ó bien, Faltan 

, Ea dedicatoria y Ea portada; mas invertido el ór- 
den, únicamente es permitido decir L a  dedicalo- 
r ia  y 7a portada .faltan. ( 102 ) 

P. i Son aplicables estos principios á las fiases en 
que los nombres que son el silpuesto del verbo, 
van sueltos sin que lo$ enlaze conjuncion alguna? 

R. No; porque entonces el verbo puede ponerse in- 
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SINTAXIS. 63 
distintamente en cualquiera número. Estará bien 
dicho, Niugunn anabkion, n ingut~a sed de riquezns 
wwta ,  i, mouian sh  ánimo. Pero si alquna con- 
j u n c ~ ~ n  uniese los dos supuestos; se notaria a! 
rn,imento la necesidad del plural. N i n p n a  am- 
bicim y-n,inguna sed de riquezas: Ni la  ambiciow, 
ni la sed ds eipuezccs: La ambicion: 6 la sed de 
~iquezas:  t $ o s  estos tres giros pedirian que se 
dijese, niovzan SU mimo .  

P. Y cuando no haiconjuncion, sino que van unidos 
dos nombres del singular por medio de la prepo- 
sicion con, i en qué número pondremos el verbo ? 
E Tambien entónces puede estar en el singular o 

en el plural: Pedro con su hijo estuco, ó, estu- 
vieron ú visiturme. 

P. i Qué debemos hacer, si la conjuncion reúne 
nombres de diversos géneros, y acaso de nurne- - 
ros diversos ? 

R. El adjetivo que á ellos se refiere, va cnt6nces.en - plural y en la terminacion masculina, á no ser que 
se halle junto al nombre femenino.p!ural, y el 
masculino esté mas remoto y en singular, y g. 
L a  colusa del m i d o  y la inocencia persegutdos; 
L a  causa del mirito y las luzes perseguidas. 
(103 y 104) 

P. 6 Hai nombres del nfimero singular que llevan 
el adjetivo ó el verbo en e l  plural? 

R. Los llamados colectivos, por significar una mu- 
chedumbre 6 pluralidad, pues entónces atende- 
mos mas á la i lea  que concibe el entendit$@&o: - 
que á lo prescrito por las reglas g r a h l c a i e s ,  
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por e,jernplo: Se ago?pl,d cl pueblo, y amotinados 
se dirigieron a casa del gobernadool.; Parte de los 
otewigos picaban ya nuestra wtaguardia. Pero ' 
para usar d e  esta especie de desconcordancia, es 
necesario mucho tino y conocimiento de la len- 
gua. ( 105 y 106 ) 

P. iTiene el nombre un sitio determinacio en la , 
orncion castellana, del cdal no ,puede moverse,- 
como sucede en otras lenguas ? 

R. Nol porque nosotros anteponemos ó posterga- 
mos las diversas partes de la oracion, segun lo 
reclaman sus antecedentes y consiguientes, la 
buena cadencia y iotundidad del periodo, y la 
particular énfasis con que POS proponemos enuti- 
ciar estas 6 las otras diccíones de  la frase. Sin - 
embargo el genitivo de posesion va generalmente 
despurs del sustantivo que lo rige. ( 110 a 112 ) 

P. De lo que acabáis de sentar, parece inferirse, que 
hai libertad para colocar el nornbie adjetivo ántes 
ó despues del sustantivo que califica. 

R. No tanta que podamos prescindir de las siguien- 
tes observaciones: 1 .a Suele preceder el adje- 
tivb, cuando significa una calidad esencial b in. 
hereinte al objeto, como dulce miel, blanca nieve, 
y por el contrario va despues si denota' alguna 
circunstancia accidental de la cosa, v. g.  vino 
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SINTAXIS, 65 
agrio, hovzhre jaco. 2.8 Antecede por lo .rBgu- 
lar el adjetivo, si lo arrawainos de su signifi. 
cacion recta, y lo usarnos en una ilnpropia o 
figurada. Así es que íiecimos, Fr~lano es aun pobre 
escrifor; José es un buen hombre; Es sujeto de 
raras prendas. 3 a Wai adjetivos cuales son 
ambos, aquel, cada, cuanto, demns, ese, este, mis- 
mo, mucho, otro, poco, tnrtlo, iodo, etc., que no 
pueden dejar de precedcr al sustantivo. 1117 
a 121.) 

P. iPierden ciertos adjetivos una sílaba, cuando estan 
delante del sustantivo e ioniediatos á él2 

R. Mio, ~zcyo, suyo, quedan reducidos a mi, tu, su, en 
el singular, y 6 mis, tus, ms para el pluml, v. g. 
mi padre, mis padres. Alguno, bu~no, malo, nin- 
guno, osl~ero, p~imero, tercero, y uno pierden tan 
solo f a o, v. g. buen soldado, a l  tercer di@. A 
ciento se le quita la sílaba ¿o, y lo mismo suce- 
de con santo, ménos s i  precede á los nombres 
Domingo, Tomas, Tomé y Toribin. D e  modo que 
decimos, cien reales, san Juan, san Torczlato, y 
santo Dom&qo, sawto Tontas. E n  g ~ a n d e  se omite 
de ordinario la sílaba de, si lo sigue un nombre 
que principia por consonznte, v. g. g r a n  fiesta; Ó 
si denota cantidad 6 tamaño, v. g. f l a n  acopio de 
tk60. ~ 1 2 1  y 122.1 

P. Los adjetivos alguno J ninguno tienen otras ter- 
minaciones masculinas, a saber, álpn'en y nadie: 
ten qué casos puede usarse de estas:' 

R. Alglliea y nadie se refieren á Ins perso?as sin 
limitar su clase ó número, y toman el p&%tgr de 

S P ~ ,  +* - 5 - ,'* 7 

-5 ' 
. \ , 7  
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sustantivos, porque jamas acompañan á ningtln 
otro nombre. E s  corriente la frase, Vino áf>guien 
Q verme?-Nadie ha esiado Mas no se dice, Nadie 
de los escrilo?es lo ha afirmado, sino, Nixgun escritor 
lo ha ajrmado, por referirnos ya a una clase de 
hombres en particular. 

P. Permanecen alpunos adjfiiivos indeclinaEles? 
R. Cada, demns y el relativo que subsisten lo mismo 

en ambos números; pero si precede al que el 
artículo definido, concierta este en género y nú- 
mero con el sustantivo de que se afirma ó'duda 
qae algo le pertenece : hzés, la que esta de prinaera 
dama. (123 y 125). 

P. &mde esto mismo con el relativo cuyo? 
R No, pues concuertia con el sujeto ó cosa, cuyo 

propietarh ó principal designamos ó queremos 
averiguar, v. g. Clara, cu j  o marido acaba de 
llegar. L1241. 

e CAPITULO 111. 

P. @irve el articulo indefinido escliisivamentc pzra 
indicar Ia clase del individuo sin particularizarlo, 
ó tiene tambien otros usos? 

R ,  E n  algunos casos comunica una énfasis rspecial 
á la frase, como cuando afirmamos de alguno 
que es UPL cobarde; en otros ocupa el lugar del 
artículo definido, v. g. Un hombre aplkado 
spénsss se divierte, esto es, El hombre aplicado 
etc. ; y e n  el plural, juntamente con los números 
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cardinales (*), significa cerca do, con corta dife- 
rencia, v. g. Han entrado unos cincuenla soldadoc. 
(134 y 135.) 

P. Supongo que lo de preceder el artículo d 4 n i d o  
a los nombres, cuyo signifil.ado nos proponemos 
contraer o determinar, no será una regla tan con-- 
tante que no sufra algunas escepci, ncs por el ca-. 
pricho de las lenguas. 

R. Ciertamente no, pues nos scpnr2mcs de el!a, 
cuando decimos sin este art;ccilo, F T L ~  á caso, y no, 
d la casa de su madre. Por el contrario, no nece- 
sitando de su fuerza demostrativa I<*s cosas 
únicas en su especie, como Dios, jue'cei, decimas 
sin embargo, el sol, la Europa, la teo&a, pero 
en estas frases denotamos el luminar llamado s d ,  
la parte di.1 mundo que lleva el nomhre de Eu. 
ropa, la ciencia que denominamor ieolojia. (136 á 
141.) 

P. i Qué hai de notable acerca de la construccion de 
este artículo ? 

R. ! .O  Que solo puede preceder á un nombre, 6 á 
los adverbios 6 infinitivos, cuando ha-en las r e -  
ces de nombre : El caballo ; Le dió e1 s:' ; esto es, 
s.6 aprobacion ; El  lee^, esto es, Zn lectura, instruye. 
20 Que si se ponen muchos sustantivos conti. 
nuados, se repite drlnnte de cada uno de  ellcs, 
cuanfo se les quiere comunicar una particuldr - 
[*] Llamados así por ser como el fundamento 6 quicio (ca & 

en latin) de las demas combinaciones num6ricas. Estos son 
uno, dos, tres, etc., diez, cuareata, ciePato, rni l ,p iO. . fwr*._ l  

A:, - 
< 
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fuerza, O si son diversos sue géneros. (142) 
P. iCuánd0 se convierte el artículo femenino la en 

el masculino el, aun precediendo á sustantivos 
femeninos ? 

R. Siempre que el sustantivo que lo sigue, princi- 
pia por a, y esta es la letra que lleva el acento 
de la  palabra ; pero si no se pronuncia en ella el 
acento, 9 el nombre es azijetivo, no se ejecuta 
aquella variacion : E2 ave, la alegria, la alta 
siewa. (1 44) 

P. tOcurre algo digno de observarse respecto del 
artículo neutro lo? 

R. No solo se junta con los aqetivos tomados sus- 
tantivadamente, equivaliendo entónces á u n  sus- 
tantivo abstracto, pues lo aRo de la torre, signi- 
fica la altura de la torre ; sino que precede igual- 
mente á tos sustan tivoe apelalivos (*), revistién- 
dolos tambien de una significacion abstracta : 
Habló á lo reina, esto es, segun corresponde la  ma- 
jeslad régia. 

CAP~TULO IV. 

DEL PRONOMBRE. 

P. ¿Van siempre los pronombres delante de las .res- 
pectivas personas de los verbos, segun se han 
p e s t o  en las conjugaciones ? 

R. S e  omiten por lo comun, de modo que no es lo - 
(*) Nombre apelativo es e! que abraza á todos los individuos 

de la misma clase 6 especie, v. gr., ciudad, monte, mujer, rio. 
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SINTAXIS. 69 

regular espresarlos, sino cuando deseamos llamar 
la atencion hácia ellos, como, Yo soi cl que haré cer 
a1 mundo que él es un menguado; ó cuando por tener 
el tiempo dos personas de una misma desinencia o 
terminacion, pide la sentencia que se conozca desde 
luego que habla la primera persona del verbo, así : 
Vino mi czdfiudo, y como no queria yo mesh-ar cl 
mennr clesconlevto, etc. 

P. LES siempre uno mismo el dativo y acusativo de 
los pronombres l 

R. Y a  hemos dado a entender: al señalar sus decli - 
naciones en las páginas 12 y 13, que no deben 
confundirse. E n  efecto, cuando los rige alguna 
preposicion, se declinan mi, ti, si, el, ella, ello, 
nos y nosotros, vos y vosotros, si, ellos y ellas, 
v. g. P a r a  mi se hicieron las desdichas ; Por nos 
fué mandado;, y cuando los rige el verbo sin nin- 
guna preposicion intermedia, en cuyo caso se 
distinguen con el nombre de afiyos, se declinan así : 
me, te, se, le y lo, nos, os, se, les y los, las, los, v crr. '. 
Me cabrá g r a n  satisfaccion; Te uczjsaron de lrazdor. 

P. Si bien no hablaremos de la doctrina de la co- 
locacion de los afijos, por sobrado complicada (147 
á 151 ),deseo por lo ménos saber qué se halla 
observado en los autores de mejor nota respecto 
de los casos oblicuos del pronombre masculino é l .  

R. Todos convienen en que le y les son el caso da- 
tivo de este pronombre : Le 6 les dieron una buerta 
reprimenda ; pero en el plural emplean &*nos 
la misma terminacion e n  el caso objetiv* ditíeii- 
dope>ersegzcirles,si bien casi todos los buenos escritores 
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diccn pers~guirlos. E n  lo que  mas discordes andan, 
es respecto del acusativo del singular, por c w n t o  
los unos pretenden que debe ser siempre le, i otros 
que lo. En los autores antiguos y en los mejores 
modernos se observa en esto una variedad, pues ya  
uzan de una terminacion, ya  de otra. 

P. P,isemos'ya á r e r  qué sucede con los casos obli- 
cuos de1 pronombre femenino ella. 

R. N o  admite duda que debe emplearse e l  la y el 
175 ,  siempre que 'estos afijos teciben la accion del 
v ibo, 6 están en lo que se l lama acusativo : L.a 
<alumniaron; las ca1urn:~ia~on. Pero si hai otro norn- 
bre en o1 caso objetivo y este pronombre femenino 
es t i  en dativo (*), es lo mas seguro usardel le y les, - 

(") Parecer6 difícil en las lenguas que carecen de casos, 
c,mo la. eqpañola, conocer cuál de loa n o m b r ~ r  sobre que 
recae entera ó parcialmente la accion del verbo. está en 
acuwtivo, i cual en dativo. Sin embargo en la mayor 
I m t e  de los casos, p w s  son mui contadas las escepcionw 
(147), puede esto saberse con solo volver la oracion por 
piriva, pues el dativo subsiste siempre en el misnio cñso, 
ixi6ntias el acusativo pasa á s w  siipuesto ó nominativo 
en la voz pasivi?. El maestro enseZa a los niños la cm- 
tilla: si diidamos cu61 es aquí rl acusativo, dése a la fisaee 
el s i ~ ~ t i t l o  pasivo, i nos hara ver que r s  la eartilIa, pues 
no podemos menos de decir, La cnrfillu es enseñada por 
el maestro á 10s niños. Por  igual medio puede averi- 
guarse, ruando el verbo que lleva reduplicacion, eu 
activo, en cuyo caso pcrmite la inversion pasiva, como, 
1% me culpo ;. yo soi culpado por mi ; y cuando es neu- 
ti o con inflexion recíproca, porque entonces no sufre e1 
giro pasivo, en Y o  me duermo, no es dable decir, Yo so; 
dormido pw mi. ' 
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SINTAXIS. 71 
aunque hai autores i provincias que dicen la y las: 
Supo que estaba alli la reirtn, y se le pwslntó; salieron. 
Tus lropas, lufgo qxe les d:ó  !a órden e? general. 

P. Qué oficio tiene la terniinacion neutra lo? 
R. Fuera de sn si~nificacion general de esa 6 aquelln 

cosa, v g. lo oigo. nos al:orra en muchas cláusules 
la repeticion de alguno de sus miembros. Ejeniplo : 
Ne coaridó á comer, porque lo iusinao su h m a n n ;  
esto es, porque su f~ermcmo irtsiauó que me convidase 
á comer. 

eiera me P. Antes de salir de cete pronombre él: qui,' 
dijeseis cómo lo distinpiréis, y á sus acusativos 
la, lo, del artículo dt h i d o  el, la, lo. 

R. No ES f&il coufi~ndirlo~, porque el ar t icdo el 
p u d e  preceder á los nombres aislados, y esto no 
, es dado al pronombre él ,  que es por piecision el 

supnesto de un verbo, su ~ ~ 1 2 . 0  objetivo la; lo, 
es sieinpre persona paci~1i:e de la ornciori : E2 cielo, 
la v~n tnna ,  lo peor dcl ca<o: El vino, la viste, lo deo. 

P. El pronombre castellano usted, como qiie designa 
al sujeto con quien hablamos, p e i á  tambien de la 
segunda persorin? 

R. S í ;  aunque e1 uso hace que coiiciert~ con el ver? o 
r n  t fwera pcrsona, lo i~risrno que L7s!sia, Vuecen~in, 
l'x~scrmnjest~d. 

CAPLrL'GI,O V. 

DEL v1:BBo. 
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72 , SIXTAXIS. 

R. Bien con el ausiliar ser, ó algun otro, y el parti- 
cipio pasivo, v. g. Nosot~os fuimos castigados por e2 
maestro; bien por medio de la reduplicacioii se en 
el infinitivo, el gerundio y las terceras personas 
del indicativo y subjuntivo, conio, Dzóse la  scn- 
tencia por el juez; y tambien algunas veces con 
Ja tercera persona del plural rigiendo un caso ob- 
jetivo, sin que aparezca espreso supuesto alguno: 
v. g. Le han nombrado a LIrZ. obispo Se IlFÚlaga, 
lo c i~a l  vale 10 mismo que, Ud. ha sido nombrarlo 
obispo de MGlaga. 

P. Cuando el infinitivo propiamente dicho hace 
Jas veces de nombre id4 qué  género y número 
debe ser precisamente el artículo qiie se lc pre- 
fije? 

R. Masculino y del singular, como, El cazar es buew 
elercicio, m 

P. 'd'ieneii todos los verbos participio activo? 
R. Los mas de los ve~bos carecen dc esta inflexion 

del infinitivo: ycuando se haila, no tiene un  ca- 
rácter constante, pues si hai p~rticipios que con- 
seman el régimen del verbc, con70 ubundanit en, 
obediente a, los mas están clestiiuidos de esta r i r -  
cunstancia, y por esto solo podemos decir, cal- 
mante del dnlol, y no, c~lniante d dolor. I.cs unos 
son usados como sustantivos, v. g. habztanle 07 ettla, , -J. y los otros como adjetivos, v. g. atxLe~tt, dolierrte. 
Algunos retienen solo una acepcion de las ra-  
rias del verbo, como errante, quc significa el que 

, oagn, y no ei que yerra; y tarnbien los ha¡ qiie 
unicamente hallan cabida en cieitos caios y 
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73 SINTAXIS. 

frases, v. g. consenciente, hacietzte, pocleshabimte y 
periente. 

P. ¿Sirven las terminaciones ante, ente, p x a  ambos 
géneros? 

R. Así es en general, y solo hai que esceptuar unos 
pocos participios en que hallamos la terminacion 
femenitia anta, enta con el rarkcter de nombre 
sustantivo, como asistenta, sobresdientn; pero aun 
estos vuelven á recobrar la otra tcrminacion, siein. 
pre que ejercen los oficios de aqetivos, v. g. L,z 
mujer asisleate á sus o!digacioues; Persona sobre- 
saliente en virtud. 

P. ¿Retienen los participios pasivos el régimen de sus 
verbos? 

R. Mucho mas gen~rdmente  que los activos Y por 
ello decimos, E~~emislndo con su primo, colocado en 
vasijas. 

P. Siendo este participio un verdac?ero adjetivo, jcon- 
certará en genero y número con el sustantivo a que 
se junta? 

R. Esto es lo que sucede, ménos cuando lo determina 
el ausiliar haber, pues entonces subsiste indeclina- 
ble. Todas las fechorbs que tenia ó llevaba hechas, 
y T o  h c  la9 fechorircs que hahia h~ehu. 

P. [Pueden emplearse indi~tiritdmenie los: dos parti- 
cipios pasivos que tienen algunos veibos! 

R. El llamado contrado 6 irregular, como que es 
un  verdadero nombre, nunca p u d e  u w a e  en 
calidad de verbo actiro ni pasivo, y de consid '%-. 
guiente no lo hLdiaoos con el verbo hnlrer, porque 

' 

entónces desernpeii~ría las funciones de ve1 bo 
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74 SINTAXIS., 

activo; ni con el ser y la persona apznfe regida 
por la preposicion por, pues en tal caso tendría. 
mos y? el vetbo pasivo. Decimos de ur.0 que 
rsth C O ~ J U S O  ó q u e  es concerso; pero de ningun 
modo, 171 hubo confuso 6 converso ú su primo, ni, 
St; piinio J i~é  co7furo 6 couverso por é1. (1.52 
y lb:%) 
P. i E n  qué  se diferencia esencialmente el geriindio 
de\ participio activo, siendo indeterminada i activa 
la significncion de ambos? 

R. E n  que el participio activo s'e declina como el 
nc mbre, y rara Iez  conserva cl rtg'mcri d t l  verbo, 
mientlrrs el gerundio lo retiene siempie, y sub- 
s,ste adrmas inaeclinable. No se puede decir, c m n n / ~  
& 10s hombres, pero sí, n?na?arlo i los hombres. ( 1  60 
v 161,) 

P. Ctl carácter de independencia qr;e habéis asigna- 

f (!o al iriodo indicativo en la pagina 15, jqüe con- 
s ~ c u i  ncia debe sacarse? 

P R. Que es el íinico modo yor el que pueden esprr- 
verse Iris ornciones de atlmiracion, las prcgiinbs 

L en qu,: no intervienen ni verbo antecedente, ni 
f , cwrr ric;on subsigtlient~, como, i T i a e ,  tm ia :  tmjn, 
E t~iterili ó trw-in nlsun recado; Ningiiri sentido pie- 
[* scntarian estas otras, ¿ n a e r ,  tsa?jendo, traido. t i  t i id,  
1 t:  &,o@, t rq 'e te ,  trajera, 6 trajese a / p n  recado? ( 167 
F y 16s 1 

P. iElni  nlgo que notar respecto de los modos sub- 
juntivo e itnpcrntivol 1: . R. Nath hrri qiie n?í:idir en la Sintá.uk, mas que te. 

, j ner presente el carácter peci~liar de cada uno de 
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ellos, que resulta de la definicion dada en las p6- 
ginas 15 y 16. 

P. Juzgo que basta igualmente ver lo que en dichas 
paginas se dijo acerca de los tres tiempos funda- 
mentales, que son el presente, el pretérito absoluto 
y el futuro tambien absoluto. [170 y 1721 Pero 
respecto de los otros quisiera me dijeseis IRS obses- 
ra:iones concernientes 6 su sintáxis, principiando 
por el coexistente. 

R. I'or lo mismo que este tiempo denota una accion 
simultánea con otra, necesita de algun niiembro, 
adverbio ó frase, que espesen el sucero coexistente. 
Asi es que si digo por el prethrito absoluto, Jum 
llegó q e r ,  la oracion tiene un  ent ti do cabal ; rnns 
si dijera, Juan llegaba ayer: se hacia preciso aíiadw. 
cuado  le vimos apear, o aigrina coincidencia seme- - 
jante. (172 y 173) 

P. iRué otra circunstancia tiene este tiempo que lo 
diferenria del pretérito absoluto? 

R. Como el pretérito absoluto significa un sucesa 
acaecido en un tiempo determinado, nos sirve para 
espresar las ocupaciones, destinos etc, eventuales de 
la vida, miéntras con el coexistente designamos los 
habituales 6 de duracion mas permanente, v. g. 
Cicero7~ era orador clocuei~te ; Cicero~b fué cuestor. 
(173) 

P. L a  condicion de que toma su nombre el futuro 
condicional, jse halla s:ernpre espresa en la oracion? 

R. Es mili frecuente sobrentenderla, como en, BX&@.*-, 
a lg rada  de verle, donde supongo, si pudiese ir,  . s i '  " 

El me lo permitirse etc; y :ainbizn que se halle en- - .  
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vuelta en la frase, aunque no aparezca clara á 
primera vista. Seria una d ~ s g ~ a c i a  que Llwviese, es 
lo mismo que, Seria una desgracia si Lloviese ; y, 
Fazorecido de las l eys  progresaria, vale tanto 
como, Progresaria, .si le fav/reciesen las leyes. 
(173 y 174) 

P. Y ino tiene cabida este tiempo, si no existe una 
condicion tácita 6 espresa ? 

R. Puede usarse en tres casos mas : primero, cuando 
el verbo determinante (*) de la oracion denota 
conjetura, esperanza, temor, promesa 6 afirmacion 
y precede a la partícula que ; y tambien cuando un 
determinante que significa pregunta o investigiicion, 
está ántes de la partícula diibitativa si, v. g. Ase- 
guró que guardaria s~lencio; Preguntó si Ilegarian 
pronto. Segundo : para manifestar probabilidad, y 
eritbnces equivale á debió de con un  infinitivo, conio, 
Creeria que yo le engofhba, pxesto que faltó 6 la cita. 
Tercero : en las inierrogacionee 6 esclamaciones ó 
en las frases que espresan, deseo, ménos si este 8 
se manifiesta con las inteqecciones ojalá, usi, plu- 
g uiese ci Dios etc. v. g. Bxeno seria que le pren- 
diesen! (174 y 175) 

P. Pasando ahora a los tiempos del subju~tivo, qui- 
-- 
(*) Llámclse verbo determinnlite ó antecedent~ el qusrn 

iina fra\e drtcrniina el sentido de otro verbo que le 
s igu~,  ('1 cual se denamina determinado Ó cons¿gui&tt. 
En iri9 oi.ocionrs, 157 hombre trahjapara que se le re. 
munere: Voi ú visitarte: Quieres sorprenderle, los verbol 
frnbaja, ooi i quieres son loa determinantes; g reviunere: 
visitur y sorprencier los dcterniinados. 
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siera me dieseis una idfa del verdadero uso de su 
futuro. 

R. Aunqne es mui delicada, y no se ha fijado toda- 
Tia con peift'cta claridad e-ta materia, observa- 
mos que se ponen en el futuro de subjuntivo 
todos ios verbos qne van determinados por un 
antecedente de mandato, precision, conveniencia, 
wtilidad, ruego 6 permiso, como, Te pido que me 
favore*lcas. Pertenecen por lo mismo a este tiempo 
las locuciones que espesan el objeto de nuestra 
voluntad, el fin de la proposicion, ó e1 poder 6 
posibilidad de hacer ias cosas, por ejemplo : Deseo 
que venga pronto; T e  envio p w a  que lo comples: 
De modo que perla oirle. Sirve finalmente este fu- 
turo para los casos en que hai incertidumbre de 
parte del que habla, 6 c u ~ n d o  no se fijan el tiempo, 
lugar, etc. de la accion : No hai escritor ninguno, 
que yo sepa : *Si quieres i?i .dapr cuantos sean tus 
pecados. (176 á 179) 

P. @U& diferencia caracteristica liai entre el fiitliro 
condicional de indicativo y el de subjuntivo ? 

R. La peculiar del rno:lo á que cada uno pertenece, 
pues el condicional de indicativo precede 6 la 
condicion, y el de subjuntivo la sigue, ó mas bien 
sirve él mismo para cspresarla, segun aparece 
de estas dos frases : SclZdria a pasear, si no lloviese; 
Saldré á paseay, si no Ilovzere. (179 y 180) 
i En  qué convienen los dos indefinidos de este 

,+& e ++.S+, 
modo ? - k ," 
. E n  que ambos entran á cada paso en locuciones i ' ,? 1 
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i de petérito y de futuro, i rara vez en las de pre- 
: sente. 
i P. @ué reglas han de tenerse presentes para emplear 
t el indefinido absoluto? 

R. Primera : que puede suplir a l  otro indefinido en 
todos los casos, y a l  futuro condicional de indica- 
tivo en las frase3 que llevan una condicion esplí- 
cita, dibfiaznda, 6 tacita. Segunda : que suele 
usarse por gala de este tiempo en lugar del pre- 
térito de indicativo quc se forma del ausiliar k- 
Dia y el participio pasivo, así, amara por habia 

B amado. (180 á 183) 
P. Rueda espuesto en la pájina 17, por qué se ha 

distinguido con el epíteto de condzcionai el otro 
indefinido. Falta que me digáis, si ya que siempre 
puede hacer sus veces el indefinido absoluto, este 
tambien puede ser suplido constantemente por el 
condicional. O 

R. No,  porque en tal suposicion los dos no consti- 
tuirian mas que un tiempo con dos terminaciones, 
En efecto, el indefinido condicional no puede sus. 
tituir al absoluto, si este hace las veces del condi. 
cionel de indicativo ; lo que equivale á decir, que 
el condicional de subjuntivo n o  se halla donde 
sonaria bien el de indicativo. Por tanto si está pei. 
fectamente dicho, Me alegra& de su venida, no lo 
estará, Me aleg7ase de su venida, mientras ninguna 
dificultad hai en usar el indefinido absoluto, Me 
alegrara de su venida, pues en este ejemplo ocurre 
la condicion sobrentendida, segun lo esplique en 
la pág. 75. (183 y 184) 
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79 SINTAXIS. 

P. iQiié hai qLie observar, por lo tocante á la sintáxis 
en el futuro de impertlivo? 

E. Que la rapidez de las enunciaciones que se ha- 
cen por este modo, nos obliga a que pospongamos 
los pronombres ti6 y vosotros, al paso que nos 
impide buscar el rodeo de las oraciones nega- 
tivts. Jamas ocurre, No me niega m pednzo de 
pan, siendo mas breve decir, Dáme un p e d a i ~  de 
pan. 

P. A mas de los tiempos antedichos que arrojan las 
diversas terminaciones de la conjugacion españo!n, 
hai otros llamados conipuestos, p r  componerse del 
verbo haber unido á los participios pasivos (185 
á 189.) Como resulta de aquí otro prcterito, he 
amado, convend~ia me espusieseis cuál es su verda- 
dero significado. 

R. Con el pretérito que acabáis de designar, mnni- 
festatnos sin duda que ha sucedido la cosa ; pero 
que esta 6 la época a que aludimos, todavía duran, 
o bien que no ha cesado la práctica, la esperanm, 
6 por lo rnénos la posibilidad de que vue!va d 
repetirse lo que la frase significa. A distincion del 
pretérito absoluto, el cual se refiere siempre á épocas 
y hechos completamente concluidos. Podemos por 
tanto dar á este tiempo compuesto el nombre de 
pretérito próximo. 

P. Aclaradme. con algun ejemplo el diferente .valor 
que acabáis de atribuir a estos dos pretéritos. 

R. Si digo? Pasé por Dublin en 1826, no puedo 
ménos que usar el pretérito absoluto, por esd,rep**, S -  

sar un tiempo enteramente pasado, cual es el- aE6 i . .- . " 
% 
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<L 

de 18%; pero al anunciar que He viajad 
casi loda la Europa: me valgo del pretérito 
xinio, por referirme a mi vida, la que  no h 
gado aun á su teirnino. Esp&a ha tenido li 
y buenos poeias, porque continúa teniendo1 

' suponemos que así ruede suceder ; y Espnñc 
nmchos y but~zos poetas eñ el siglo XVII, p 
se halla cenado el plazo para que p e d a  
ni uno mas en la centuria que se fija 
a 188) 

P. Como arriba se ha hecho mencion de 10s v 
de/erminante y detew~cinado, seria bueno rabc 
cuántos modos pueden juntarse en la oracio 

R. D e  tres: 1 o por medio de un relativo; i: 
tancio el determinado en el infinitivo regid 
una preposieion 6 sin ella, y 3 . O  cuando los e 
una conjuncion ó una frase que haga sus 
( 190) 

P. Cuando los une un relativo, 1 pueden estar ( 

terminante i el determinado *en cualquier tier 
en cualquier modo? 

R. Si, con la  sola escepcicn de no poderse 1 
ambos en el infmitivo ni en el imperativo, pc 
ninguna terminacion del infinitivo aislada 
de estar regida por un relativo, pues no 
sentido alguno; y tampoco lo habria, si lo 
verbos stuviesen en el imperativo, v. g. 
czi que librnme, siendo forzoso decir, A(,ui 
q w  me libras, librabas, libraste, librar&, 
rias; por manera que si el antecedente es 
imperativo, ha de colocarse por precision el 1 
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consiguiente en uno de los tiempos de indicativo. 
(190 y 191). 

P. En qué casos está el verbo determinado en el 
infinitivo ? 

R. Siempre que es uno mismo el supuwto suyo y 
el del antecedente, v .  g. Pienso scrlir, á no ser 
que el determinante manifieste una aseveracion 
firme y decidida de nuestra voluiJad, v .  g. Digo 
yzle salrhé. Tatnhim está el deterii~inado en in- 
finitivo, si es el determinante un impersonal ó e l  
verbo ser, corno Conviene estziciiat; E s  úiil a- 
prender; y si los enlaza alguna de las preposi- 
ciones a, de, para, por, bien solas, bien forman- 
do parte de las frases conjuntivas, a $n de, u 
causa de ,  con condicion de, &c. v. g. Gansóse 
de sujir; Vienes ri Jin de oobsequiude. (1  92 y 193). 

P. Dádme las reglas para las combinaciones de ha- 
I!arse el antecedente enlazado á su consiguiente * I 
por medio de una conjuncion. 

R. Aunque son muchas y complicadas, deben repu- 
tarse corno las mas esenciales estas dos. Piirner,~: 
los verbos antecedentes del indicati\ o piden e n  
general el determinado tambien en dicho modo, 
si es uno mismo el supursto de ~rn lms  verbos, 
v. g. Me ha escriio Juan que no tardurú en po- 
nrrse en criatino. Pero  si e s  diverso, he halla 
unas veces el consiguiente en el indicativo, p 
otras en el subjuntwo, como, -Pensé que iba a 
mutarla su czlñi.do, y, Pem4 yzre mi tia le des- 
p c h u r u ,  ó despachase un pcpio.  Segunda: los 
verbos que dei;otan alegria, temor, deseo ó algun , + 
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acto de la voluntad; los de  niando, perrnision ó 
prohibici m; los de promesa ú 'amenaza, y los 
que signifcan menester o urceaidad, llevan sieni- 
pre su deterniinado al subjaiitivo: Npcesito que 
acudas: J!!andó que viniese. i 193 á 196.) 

P. Hasta aquí conocemos la sintáxis de los modos 
y los tiempos; pero aun no mz hzbris dicho qué 
~olocacion&iene el ,verbo en las frases. 

R. Hai  muchn libertad +ara colocar el verbo, mé- 
nos en los casos en quu resultaría confusion ó 
antibologia de reunir las personas agente y pd- 

cieatr, ó de quitarles su poiicion natural, que ~s 
la de preceder aquella al verbo, siguiendo a este 
la persona paciente, así: Romero malo el toro. 

P. Suelz apegarse algo al nombre que recibe 1s 
accion del verbo ? 

R. L a  preposicion a ,  si es persona y no cosa: por 
eso dacinios: He visto ri mi hermano; y ,  Hc visto 
l a  comedia. (197 á 200)  

P. K o  obstante que parecen sinónimos 10s a u d i a -  
res ser yestar,  entiendo que no deben oonfunclirse. 

R. Así es, porque usamos de ser, c w n  l u  la idea es- 
presada por el sustantivo, adjetivo O participio 
que se  le junta, no se e o n s i h n  como una ide.1 
de estado; y del verbo es tw ,  cuando se considera 
co im tal, sea el estado permanente ó transitorio, 
esencial ó accidental. Valencia está junto al Tu. 
rja, y e3 una hermosa ciudad; Juan no e3 cojo, 
pero está cojo; una naranja sin ser agria, puede 
estar agria, (231 i 203) 

P. BIe pirece que han de darse locuciones en que 
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será dificil codocer de cual de estos dos verbos 
puede uparse, si no existe una regla sencilla que 
nos conduzca al acierto. 

R. La hai, porque siempre puede suplir con bastante 
propiedad el verbo hullorse al verbo estar, y así 
con solo probar si es dable la sustitucion, vere- 
mos que no disuena, Valetacia se halla junto a l  
Turia; Juun se halla cnjo, aunque no es cojo; n i  
aun el decir, Esa naranja sin ser agria, se halla 
agria; miéntras á nadie le parecerá ltolerable, 
Valencia se hulla una hermosa ciudad; Juan se 
halla cojo, por es cojo, ui, E s a  naranja sin ha- 
llarse ( en vez de ser agria &c. 

P. E l  ausiliar de mayor uso es  haber, como que 
entra en la forniacion de los tiempos compuestos, 
y tiene ade~nas  bastante diversidad de significados. 
E n  el de  celebrar, existir o verijicarse, i cual es 
su particularidad mas notable ? 

R. Que su tercera persona en el singular del pre- 
sente de indicativo es hai, y que tanto esta conio 
las terceras del singular de todos sus tiempos pa- 
recen servir para supuestos del plural, conio, Hai, 
h b o ,  habru, toros. (107, 203, 204, y 440 á 442.) 

P. Otro de sus significados es  tener, aun deseinpe- 
ñando las veces de ausiliar. i Rigen estos dos 
verbos en calidad de audiliares el participio pasivo 
del misino rnodo ? 

R. No, porque el participio subsiste indeclinable 
despues de haber, miéntras sigue todas las infle- 
xiones de los adj~hvos,  si lo rige tener. He  viato 
muchas cosus, y, Teugo vistas muchas cosas. :., , - 

< .  
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CAPITULO VI. 

DEL ADVERBIO Y LA PREPIISICION. 

Y. Cuál es el lugar de1 adverbio en el discurso ? 
R. Se  le coloca de  ordinario detras de los verbos, y 

delante de  las otras partes de la oracioii; por lo 
que mas, mui, nzénos y tan preceden casi siempre 
á las dicciones que modifican, pues rara vez van 
con los verbos, v. g. Ella es mui hacendosa; 
Pefisaba cuerdamente. (234 y 235.) 

Y. Sufren alteracion algunos adverbios, segun el 
sitio que ocupan en la frase ? 

R. Los en mente, si hai dos ó mas de  seguida, p,ier- 
den todos, ménos el último dicha terminaclon, 
la cual se suprime tambien en el primero, siem- 
pre que hai dos unidos por las partículas aunque, 
pero, que, si, bien, etc. Ejemplos: Insistd en SU 

dicho tenaz,  orgullosa é inoportunamente; NO 
m6nosfuerte que nopinadamente. 

P. H a i  otros adverbios que sufran una alteracion 
parecida a esta ? 

R. C w n t o  y tanto gol0 se  conservan íntegros, si 
van separados del nombre que califican, y. g. 
Tanto era ignorante como osado; si acompanan á 
un verbo, v. g. Tanto adelanta, como estudza; 
6 si ee halla el manto en e l  segundo miembro 
de urna comparacion, v. g. Era tan ignorante, 
cuanto osado. En todos los demas casos pier- 
den la sílaba to así: Cuan ignorante era, tanto 
te9~Za de osado; Le apaleó tan bárbaramente, que 
b dejó muerto. 
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P. 2 Queda algo que observar sobre los adverbios 
en mente ? 

R. Que conservan el régimen de los adjetivos de que 
se derivan: proporcionadomente y relativament~ 
piden la preposicion 6, como proporcionado y 
relativo, v. g. No gasta mucho relativaniente a 
sus faczrltades. 

P. Recorramos ya los usos de las diez y nueve pre- 
posi~iones que tenemos en castellano; segun se 
dijo en la analogía. Y primeramente esplicádrrie 
los de la 6. 

R. Esta preposicion indica comunmente el término, 
objeto 6 tendencia de  la accion por lo que no 
solo va delante de la persona que recibe la del 

* verbo, y delante de aquella a la cual resulta el 
daño ó provecho, sino tanibien despues de todos 
los verbos de movimiento, y en las frases que es- 
presan la distancia de  un lugar ó t iempoa otro, 
la diferencia entre dos objetos, 6 el punto a donde 
alcanza la cosa. 

P. 2 Se usa en otros casos ademas de los que aca- 
báis de  enumerar ? 

R. Sirve tambien para espresar el modo de hacer  
una cosa, el tiempo en que sucede, el lugar de la 
accion, el motivo por qué y el instrnmento con 
que se ejecuta; sin entrar ahora en otros varios 
ménos frecuentes. (237 a 239) 

P. No tendrán ciertamente tanta variedad de signi- 
ficados las preposiciones acerca de, ante y bajo. 

R. No,  porque la primera equivale constanternetite 6 
en manta 6 ,  respecto de; la segunda casi sbnipre 
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á en presewiu de, ó drlante de; y la tercera de. 
nota la dependencia, subordinñcion, inferioridad, 
ó la colocacion menos elevada de una cosa re- 
lativamente a otra. 

P. Para qué empleamos la preposicion coa i 
R. Para designar la compañia de  una persona 6 la 

concurrencia de esta o de  una cosa para cualqnip- 
r a  accion; por lo cual precede a la persona con la 
que tenemos algun trato, conversacion, amistad 
6 disputa, 6 que se reúne en alguna parte con 
nosotros. Denota i~ualrnente la manera, el medio 
8 el instrumentocon quehacemos las cosas; las que 
sirven de pábulo, entretenimiento ú ocupacion; 
y va finalmente despues de  los verbos que deno- 
tan contacto, Ó bien aquiescencia o .conformidatl 
de la voluntad. (241 y 242) 

P. Decidme la significarion de conira. 
R. Tiene mui clara la de  oposií.ic n 6 contrariedad; 

y por lo tnismo precede á las cosas cuyo oficio es 
contener o precaver algo, y por estension a las 
que se hallan situadas frente de otras. 

P. Siguiendo el órden alfabético, se nos ofrece aho- 
ra la preposicion de. 

R. Esta lleva embebida la idea de procedencia, ori- 
gen, causa, e.tc., i de censiguiente sirve para re- 
gir la persona ageate, cuando e1 verbo estk en la 
voz pasiva; para ePpresar el paraje de donde uno 
viene, aquello de que se saca alguna consecuen- 
cia, la fuente o principio de las cosas, la materia 
de  que están formadas y el tránsito de  una si- 
tuacion & otra. Ademas espresamos con ella el 
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modo, el t iempp la edad, los empleos ú oficios 
que alguno ejcrde, el asunto de que se trata; sin 
entrar en otros varios significados suyos, puesto 
que es una do las preposiciones que los tienen 
inqs diverso4. (232 a 249). 

P. Puede decirse lo mismo de la preposicion desde 1 
K. No, pues siempre señala el principio de que pro. 

cele ,  se origina ó ha  de enipezar á contarse al- 
guna cosa. 

Y. Cuales son los oficias de la preposicion en ? 
R. Denota casi siempre el lugar ó sitio en que se 

Iialla 6 se hace una cosa (aunque en lo antiguo, 
y aun ahora señala a veces el lugar a donde nos 
dirigimos o encaminamos), y la embarcacion, car- 
ruaje o cabalgadura en que uno va. E n  algunos 
casos designa el tiempo, el modo, la causa y la 
piofesiou Ú ocupacion. (250 a 252) w 

P. Qué significa 121 preposicion entre ? 
E. La situacion media entre dos Ó mas cosas 6 ac- 

ciones; y por esto rige 6 las personas que se reú- 
nen para alpun contrato o discusion, ó para re- 
partirse alguna cantidad; sirviendo tarnbien para 
las acciones mutuas. (252 y 253) 

P. Decidine los significados de las preposiciones há- 
cia y hasta, ya que ni una ni otra tienen muchos. 

R. Hacia señala el objeto a que mira ó tiene ten- 
dencia la accion, 6 cerca del cual sucede algo, y 
hasta el tPrmina de cualquiera cosa, bien sea este 
un luyar, un tiempo, un número 6 una accion, , 
(254 y 254) 

P. Algo me parece hai de comun e ~ t r e  las prepbsi- 
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cioiies húcia y para. 
R. Ciertamente, porque, para significa,como la otra 

el objeto a que se dirige la accion del verbo, por 
lo cual espresarnos con ella la persona ó cosa á 
que se sigue el daño 6 la utilidad, el fin ó causa 
final de la frase, el uso de las cosas, su actitud, 
capacidad 6 suficiencia, la proximidad i la reso- 
lucion de hacer algo, y el tiempo cerca del cual 
ha de redizarse un suceso. Los demas usos son 
iriénos frecuentrs y por lo mismo no entran en 
nuestro plan. (254 a 257) 

P. Pasemoq ya  á la prepoicion por. 
K. Esta significa la causa eiicientt de una cosa, 6 el 

motivo porque o para qiie se hsce. De aqui vicne 
qu" se emplea para regir la persona agente en la 
voz pasiva, y que sustituye a la preposicion p m  
cuantlo significa esta el fin o el motivo porque se 
ejecuta alguna cosa. Se  aparta sin embargo de esta 
su significacion general en varios casos que sería 
largo reierir. (257 á 260) 

P. Indieádme los oficios de las preposiciones segun, 
sin y so. 

R.  La primera denota semejanza ó conformidad, la 
segunda privacion ó falta, y la última apenas se 
usa mas que delante de las roces capa, color, 
pena, pretesto y alguna otra, signicando sieinpre 
hnio - J -  

P. Ta~ripooo han de sm mucho mas abundantes en 
significados sobre y tras, que son las dos prepo- 
siciones que nos restan recorrer. . R. Es indudable que sobre se antepone en general 
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á la cosa sobre que recae uri peso, un gr avámen, 
superioridad, autoridad, 6 bien el discurso, tra- 
tado etc., y que tras significa constantemente de 
En otra parte, del otro Eaclo, allendx; pei u no dujz 
de haber casos en que sobre se d e s v í ~  b ~ s t a n t e  
de la fuerza que Ir: he asignado. [ 2 6 2 ]  

P. Y b a s a  la esplicacion que precede del significa- 
do ordinzrrio de las prepnsiciones para &'Ser cual 
debe einpiearsc en un  caso dado? 

R. Ni e3ta esplicacion, ni otra mucho mas lata, pue- 
den conducirnos al acierto sin consultar el iiso 
de los qü*  escriben y habl3n corrrctarn~nte. Por- 
qus solo el  puede enseñarnos que se dice, Pela- 
snr e?l su amigo, y ,  Soñar COR SU amiao; Caer  
en la te~ztocioy~, .y, Carr con calenturn elc. etc. 
Es por tanto iiitlispensdble observar con cuidado, 
y aun ir anoian,io la.; preposicioiles qu- se em- 
plein en tleterminarlas frases, pues  si^ el estudio 
de estos triodis~rios incurriríamos en graves faltas 
de lenguaje. (264 a 321) 

P. A pesar de lo mucho que nos han ocupatlo las 
qreposiiüiones, nada hemos tocado relati\-o á su 
sintaxis. Quisiera saber iü  primero, 2 qué partes 
de la oracion rigen ? 

R. Las preposiciones pueden i egir un nmnbre, U? 

verbo en el modo infinitivo, o un adverbio, pfe- 
cediendo inmediatamente a la parte de la oracion 
que rigen, v. g. I b a  a Modrirl; cnnsailo de es- 
perar; hasta dentro. No obstante suelen tras- 
ponerlas a veces los buenos escritores como por 
gala, diciei,do, Era cosa de ver la pres6ezu cofa 
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yue los a-dmeiin, en lugar (le, Ern  cmn de ver 
con l n  p~riltr.,-n p e  los nconzetin. [322 y 3231 
Cuando dos pr~posiciones d i v ~ r ~ n s  rigen ün mis- 
rno noinhre 6 wrbo,  no puede de,jar de hallarse 
entonces la u n a  algo s~~para t la  del regido, corno 
en Son p ovidenrios rxi/irlas por y acomoducl:is 
al eslarlo de la nocion. 

P. R;gc'11 a veces dos preposiciones un mismo nombre 
6 v , ~ h o ?  - - -  

R. Hai esa reunion cuando decirnos por ejemplo, 
Prri!ecio t~ajo do1 poder de Poncia Pilalo, y ,  
H(1re.s a~ériios para con alyano. Rien que la 
última locuciori es dzpticn, iris ilecir, que falta 
algo, suplido lo cual d e q a r e c e r i a  efta redundan- 
cia, segun se v6 llenando la oracion de este modo, 
IIocer' méritos para congraciarse con alg~rno. 

P. Puesto que hiibeis mencionado la elrpsis que es 
la falta de una o mas dicciones que se sot~ren- 
tienden en la frase, me ocurrre preguntaros, si 
sucede ttmbien omitir en el habla las preposi- 
ciones. 

R. Mas frecuentemente cte lo que se cree, pues 
cuando decirnos, Sucedió Ya vispera de san Juan; 
Doirilir la siesta cuatro horas; Ponerse Lora crrriba 
etc. etc., omitinios las prr.posiciones en por y 
con, qne son iiidi~p(wsab1cs para la recta y llena 
construccion, la cual pide que se diga en tales 
ejemplos, en la oíspera, por cuatro Izol.as, con la 
boca, (325 ;i 327) 

P. Con ocasien i para término de  la doctrina de las 
preposiciones, decidme la influencia que ejercen 
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respecto del pronombre. 
R. Tras de  &as solo pueden liallarse las siguientes 

terminaciones de  los pronombres, mi, ti, si, él, 
eiln, ello, nos y nosotros, uos y vosofros, si, 
ellos y rllas; y de ningun modo los afijos que 
señalamos en la pajina 69, puw cuando precede 
la preposicion al nos, e ~ t e  no es afijo, sino que 
esta usado autoritativamente por mi. Ademas ha i  
que observar ae si la preposicion con rige los , P pronombres si, ti, si, se añade despucs de ellos 
por precision la silaba yo, y se forman las dic- 
ciones conmip, contigo, consigo. 

CAPITULO VIL 
DE LAS CORJUNCIONES E INTERJECIONES. 

P Hai a l g u n ~ s  conjuncionw que se mudan en ra- 
zon de la palabra que las sigue 1 L 

R. Cuandg despurs de la y hai una diccion que 
principia por i 6 por hi es  lo regular convertirla 
en 4, y si la o sigue una palabra que empieza 
con o ú ho se muda la coiijuncioii en ú, para 
evitar en ambos casos la repeticion de una rnis- 
ma vocal, así: Padre e hijo; por este ii otro motivo. 

P. q u e  sitio ocupati en la oracion las partículas 
adverwtivas ? 

R. Empiezan siempre rláusula o inciso, siendo sin 
embnrgo, no obstante y con todo las únicas que 
pueden ir despues de un nombre ó de fin verbo; 
ma.s suenan mejor poipurstas a las vertos qur tí A. . . 
los nombres. Parece algo mas analogo a ¡a índole * 
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del castellano, Salió sin embargo ZQ sentencia á 
su favor, que, L a  stnde?~cia sin e h b a y o  salió á 
S I L  favor. 

P. 2 Qué sucede cuando las conjunciones copulati- 
vas y disyunfivas preceden a los pronombres mi, 
t i ,  si ? 

R. Que  hai que interponer alguna preposicion, pues 
no puede decirse, Eso toca u tu padre. y iwa, 

sino, á tu padre y á mi; ni, L o  de& por tu 
herrnma 6 ti ,  sino, por tu hermana Ó por ti .  
E n  los otros pronombres pudiera pasar, Lu parte 
asignada a tu tt'o y no~otros; NO lo envi6 para 
ella ni para vosotros; aunque es mas seguro decir, 
L a  parte asiqnada a tu tio y u nosotros; No lo 
envió puf a ella ni  pura vosotros. 

P. Pongt+mos fin a la Sintáxis con lo poco que 
ocurre decir sobre la de las interjeciones. 

R. Corno estas partículas forman por sí m a  propo- 
sicion entera, porque incluye cada una todo un 
pensamiento, se colocan donde las pide el discur- 
so, y únicamente la ai siendo esclamacion de  
dolor o de amenaza puede regir un nombre por 
medio dt: la preposicion de, v g. Ai de rná ! ai 
de los pecadores! 

P. Las dos partes de la gramática que anteceden 
esplicadas, ~ornprend~bii cuanto concierne a la 
recta locucion castellana; pero yo supongo que 
no serán aplicables á nuestra lengua en todas 
SUS épocas. 

R. N o  es posible que lo sean, popque si bien una 
lengua es la misriia en sus caracteres principales 
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durante dos 6 tres siglos, basta y sobra este tiempo 
para que varíe el género de algunos nombres, su 
declinacion, la conjugacion de ciertos verbos y 
la colocacion de las voces en el discurso; y estos 
accidentes constituyen precisamente la gramática 
de una lengua. Por tanto la gramática del cas- 
tellano, segun ahora lo hablamos,-no puede ser 
la del tiempo de Cervantes; y es preciso notar 
bien sus diferencias, si no queremos incurrir en 
arcaismos ó locuciones antivuadas, que al presente 
parecerían ridículas. (334 á 353). 

P. Si el castellano se escribe como se habla, su 
ortografia no necesitará de reglas especiales, bas- 
tando que nos ajustemios a la recta pronunciacion; 6 

6 á lo mas, solo deberá comprender las de la 
debida particion de las sílabas, y las de  la pun- 
tuacion y acentuacion. 

R. Así seria, si el alfabeto español no tuviese letras 
de un mismo sonido, de cuya clase son la c y la  z, 
y l a  g y la j antes de la e y la i ,  si no las hubiese 
que con dificultad se distinguen, cuales son la b 
Ji la u, y tambien la i y la y, la m y la n,  i la r 
sencilla y la doble en ciertas posiciones; si no exis- 
tiese la h que no se  oye sino aspirada en algunas 
palabras; y la a,  que es muda en algunos casos. 
E n  razon de no corresponder estrictamente nueg;, 
tro alfabeto á la pronunciacion, tenemos que d d a n  

' 

en las dudas que resulten dr, dichas iniperfeciones ': > 
*Q 3 
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94 O R T O C R A F ~ ~ .  
i 

suyas á la etimología ú origen de  las voces, y al 
uso o práctica de los que esciiben con correccion. 

P. Principiad por esponer en qué cotnbinaciones 
debemos usar de la c y de la  z. 

R. Se escribe c en todos 1"s verbos i r regular~s de la 
tercera clase, acabados en acer, ecer, O@@- y ucir, 
y en LUS derivado*; v. g. co,,zplace~, conplucencz'a; 
desvanecer, desvanecimiento; conocer, coriocimiemto, 
etc. S e  escribe tarnbien en las que la tienen en 
SU orígea latino; y las que en dicho idioma tie- 
nen t entre dos vocales, la convierten en e, si 
pasan con poca alteracion 81 cutellano, como 
en gracia, mucion, que vienen de gratia, oratio. 
Z se escribe en todos verbales acabados en ama, 
como mudanaa, esperanza, que vienen de los 
ve1 bos mudar y esperar; en todos los sustantivos 
en ez y eza, siempre que vengan de adjetivo; 
como vejez, jlaqueza, que se derivan de viejo, y 

Jlaco; en los apellidos patroninzicos, que son los 
que se fornian de nombres de personas, si acaban 
en ez, v. g.. Dominguez, Florez, Gonzalez, que 
vienen de Dnmingo, Floro y Gonzalo. 

P. E n  qué otros casos debe usarse la z ? 
R. E n  las palabras que la tienen en su origen la- 

tino, como zelo, Zeaon; y debiera con mayor 
razon ponerse en las que la tienen en su raíz 
castellana, como cruzes, cmzero, cruzijcado, que 
vienen de cruz. 

P. Qué reglas han de tenerse presentes para e1 usa 
de l a g i l a j ?  

R. Tambien han de emplearse con arreglo á su eti- 
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molo$ía en las voces tomada< del latin, á cuya 
clase pertenecen gigrrnle, rr Zigion, j e r ~ r q r h ,  ma- 
jestnd; pero en todas las dernas se ~b2llá de l a j ,  
a f in  de que  poco á pcxo se conuerve solo esta 
letra para el sonido gutural fuerte. Escribirrios 
pues ulfanje, gorjeo, Jforclji, 'o, miíjer, carruaje, y 
lo tnistno debe enlendeise de todos los acabados 
e11 aje, y sus derivados, como carrc~rijero. 

P. Y a  que los cr~stelliinos y iriuchos otios dan á la 
b y á la. v el sonido de b; ebpero irle digais los 
pri.icipios que han de observarse para el genuino 
uso de cada una de estas letras. , 

R. La b y la v se conservan cuando existen en la 
voz latina primitiva v. g. d d e f ,  haber, vctlienie, 
volar, y por consecuencia en todas aqdellas en 
que se hailan las partículas competentes ab, ob, 
y sub. Esceptóanse unas pocas que no retienen la 
letra de su orígen, (353)  y otras en que se suprime 
la b para suavizar las pronunciaciones duras, 
como en oscuro, ostentar, susiancin. suetit uir. T e  
nenios que eiriplear además la b en todas las 
terminaciones del coexistente de indicativo, col- 
maba, duba, iba, siempre que la sigue una 1, 
una r 6 el diptongo ui, v. g. blando, bronce, 
buitre; y cuando la preceden las sílabas am, em? 
im, om, wn. Por  el contrario escribimos v si 
la sigue el diptongo iu, como en viudo, y si la 
antweden las sílabas un, en, ~ I L ,  on, un. D e  los 
nombres avu, ave, avo, unos llevan v y otros b; 
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P. Si la i es letra vocal, y consonante la y: parece 
que su uso no debiera ofrecer dificultad. 

R Fuera de que si va la i entre dos vocales, no es 
fácil distinguir si hiere á la segunda como vocal 
íj como consonante, pues lo mismo pronunciaré- 
rnos á reirs que 6 reyes, conserva numtra orto- 
graf:a actual la estraordinaria irregularidad de 
que la y conjuncion, á p a r  de ser una rerda- 
dera i vocal, se escribe siempre con y: El bolo 
y Zw cigiicZa. Respecto de cuando es la I la letra 
íiltima de un diptongo, parece lo mas sencillo, 
retenerla hallándose : 1 fin de la diccion, v. g. 
esfoi, lei, mui, rei, y usar de y en medio de las 
dicciones, como en rayar, bueyw. 

P. E n  qué combinaciones puede confundirse la m 
con la n ? 

R. Ant?s de la b y la p; mas entónces siguiendo 
la ortografía latina escribimos constantem n t e m, 
corno en bomba, amparar. 

P. E n  los casos en que es suave la r, como en a ra r ,  
no es  posible "que nadie la equivoque cdn la 
áspera, ó la doble lar, de arroz. J Dúnde se pinta 
sin embargo r (ere), y se  pronurcia r r  (erre) ? 

R. E n  el principio de toda palabra, v.  g. rico, roble; 
despues de una 1, una n, o una S, ( alrofu, En-  
rique, Israel ), y en las dicciones compuestas de 
<os, Ó de las partículas nb, contra, mtre, ex, ob, 
pre, p r f ,  sobre, sub, y vice 6 vi, y de una voz que 
principie por T, como en maniroto, co?alrnrestar, 
prerogativa &c. (36 1) 

P. ; E n  qué voces se escribe S ? 
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R. En los adjetivos terminados en oso, que vienen 
de sustantivo; como perezoso, ocioso, gracioso: en 
los indefinidos en asej ese; v. g* amase, leyese: en 
los verbales en sion, derivados de verbo que tenga 
participio irregular acabado en so como profesion, 
conclusion, que vienen de profeso, y concluso, par- 
ticipios de profesar y concluir. 

P. Qué dicciones llevan la h, que no siempre suena 
en la pronunciacion ? 

R,  Los tiempos de los verbos hacer y haber, y las 
palabras que empiezan por el diptongo ue; como 
huerta, huevo, hueco: las que la tienen en su orígen 
latino, con poquísimas escepciones; como hora, 
hostia; y aquellas en que ha desaparecido la f de 
la primitiva voz latina, como herir, hilo, que 
vienen de ferire yjluna. 

P. Snpongo que con la tendencia que debe tenerse 
á simplificar la ortografía, se habrán hecho algu- 
nas novedades en el presente siglo, conducentes 
á un fin tan deseado. 

R. Las mas principales han sido la de sustituir la c 
á la q, si sonaba la u que va siempre despues de 
la q,  y la de considerar en todas las ocasiones como 
un nexo de cs ó de p a la letra 2, que tenía ántm 
en ciertas voces al sonido gutural de la g o ¡a j. 
Treinta años atras se escribía quanlí'oso, elocjutntt., 
xarave, dixo, y ahora escribimos cuurltioso, da- 
cuente, jarábe, dijo. [352 y 3631 

P. Sin salir de las letras, 2 qué otra nos resta saber 
acerca de su ortografía ? 

R: Cuando han de escribirse las palabras con letra 
7 
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magGscula d minúscula. Aquellas se epplean al 
con~enzar cláusula 6 cita, al principio de los ver- 
sos, si hai en la estrofa alguqo entero, esto es, de 
mas de  siete sílabas, y para los nombres propios 
de personas, regiones, ciudades, rios &c., v. g. 
Antonio, López, Asia, Seailln, Jalon: los demas 
todos se tscriben con letra pequeña. [363 a 3661 

P. Qué reglas han de guardarse en la particion de 
las sílabas? 

B. Las mismas que para su promnciacion, pues 
aun cuando estan reunidas dos 6 tres vocales, no 
podemos pronunciarlas con verdadera sephracion 
silábica, si forman un diptongo 6 triptongo; y si 
entre dos vocales ocurren una 6 mas consonantes, 
no nos es permitido juntarlas libremente á cual- 
quiera de dichas vocales, 

P. Esplicadme lo que en este caso hace el  que pro- 
nuncia bien, para saber lo que ha de ejecutarse 
al dividir las stlabas alfin del renglon. 

R. Si va una consonante entre dos vocales, ha de 
formar sílaba con la vocal que la sigue, v. g. a* 
sagu-4.0, ménos en las voces compuestas, las 
cuales se dividen separando los simples de que 
constan, así, sub-arriendo, des-acordar. Si hai 
dos consonantes [contando para este fin la h, A 
pesar de que no suena], 6 una consonante dupli- 
cada, "l unase junta con la vocal anterior y la 
otra con la siguiente, a no ser que la ultima de 
las dos consonantes sea la 16  la r ,  en cuyo caso 
ambas pertenecen á la vocal que las sigue, como 
ac-ci-den-te, ha.bZatar, ne-gro. Cuando hai tres 
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consonantes juntas, dos van con la vocal anterior, 
y la tercera con la siguiente, si dicha tercera no 
es alguna de las líquidas 1, r, pues entónctw se 
unen las dos Últimas a la vocal que las sigue. Por 
esto silabarnos de un modo á aons-tante, obs-tar, 
y de otro á h- t ru i r ,  ejemplo. Caso de haber 
cuatro, [que es lo mas que puede suceder], dos 
acompañan á la una, y dos á la otra vocal como 
en consiruccion, transcribir. 

P. ~ Q u &  "&nos de la puntuation señalan las pausas 
y otras circunstancias conducentes á que se lea 
sin equivocacion lo que escribirnos'? 

R. La coma (,), el pemto y coma (;), los dos punlas 
(:), el punto final ó redondo t.), el paréntesis (), 
la crema ó puntos diacrfticos ("), los suspensiuos 
d . . .  . .) y elguion (-). 

P. Hai aaBmas otros signos para denotar la infle- 
xion 6 toilo que conviene dar 6 la voz ? 

R. Sí: la interrogacion 6 punto interrogante (?), 
la arlmiiaciofi (!), y los acentos, los cuales son 
tres, y todos se ponen sobre alguna de las voca- 
les: el grave ('1, el agudo (') y el circun$ejo ("). 

P. Cuándo pintamos la coma ? 
R. En las menores pausas que hacemos al hablar, 

10 que sucede tras de cada nombre Ó verbo, si 
hai muchos de seguida formando serie sin nin- 
' guna conjuncion intermedia; en los incidente# 

cortos que suelen intercalarse en la oracion, y 
muchas veces despues del nombre que piecede 
6 un relativo, v. g. El tigre, la hiana y el bopn~do 

. son animalesferozcs y el gato, que perlencce ii, $'* 
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misma familia, no lo seria ménos si Ee a c ~ ~ ~ a r l i . r a s ~  
mayor corpulencia, y no estuviese domslicado. 
(368 83711. 

P. ' ~ ó n d e  tieiie cabida el punto y coma 7 - 
R. Despues de aquellos incisos 6 miembros de la 

cláusula, en los cuales si no quedamos en un 
perfecto reposo, nos detenemos algo mas que para 
una simple respisacion. Por esto suele hallarse 
antes de las partículas adversativas, si contra- 
ponen un miembro á otro de3 periodoj bastando 
una coma, si la contrariedad afecta solo dos 
partes aisladas da la oracion.. Adguirkj, diríamos, 
gran rceputacisn en esta breve, pera bonórz'ficce 
campaña. Sus émulos le calumnzaron en presen- 
cia del principe; m s  éste hizo Ea debida justicia 
á su mirito. 6 

P. Qué denotan los dos puntos? 
R. Una parada casi total, de modo que la: parte. 

que resta de la cláusula, es ó bien u n  miembro 
esglicatorin del anterior, Ó bien una ilacion que 
se saca, y aunque se omitiese, quedaría cabal 
el periodo. v. g. Fdos hombres no quieren pensur 
siquiera en los 6~n~jicios p e  han recibido de Dios: 
tan ingratos son para con su Hacedor. Tam- 
bien suelen ponerse l o s  dos puntos ántes de 
principiar las  citas que se c q i a n  de algun autor. 
(372 y 373). 

P. E n  que casos usamos del punto final? 
R. Cuando se completa el sentido de la cláusula 

tan cabalmente, que ya no puede introducirse erir 
ella nada de 30 que sigue, Entónces, si  la osacion 
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e BI Reva el tono de pregunta, pintamos el interro- 1, 

gante; y el signo de admiracion, si queremos cs- l~ I 
presar estrañeza, horror ó susto. La ortografia 1 1 1  I 

castellana ha introducido oportunamente, que se 
ponga el signo inverso de la interrogacion ( 2 )  Ó el  
de la esclamacion (i) ántes de la palabra donde 

l 

1 

empiezan, en espeeial si está algo distante el fin 
de la cláusula; pues en las cortas es superflua 

u 

semejante prevencion. : : 
P. Para que sirve el paréntesis ? 
B. Para incluir dentro de él los incidentes de la 

oracion, que si no los separásemos en cierto modo 
de ella con este artificio, embarazarían la clari- 44+ 
dad del pasaje, sobre todo cuando son largos. !¡ti 

P. Qué es la crema ? ::{ 
R. Los dos puntos que se ponen sobre la u colo- i & *  

cada entre la g y la e 6 la i ,  para indicarnos que 
debe pronunciarse la u, como en halagiieño, ar- 
gei.ir; ó sobre cualquiera otra vocal, para denotar 
que no forma diptongo con la que le está inrne- 
diata, como si pongo pte (primera persona del 

1 

singular del pretérito absoluto de piar) balaüstra- 
da; con lo cual conocemos que ha de pronun- 
ciarse la primera diccion dividida en dos sílabas, 
y la otra formando cinco. 

P. Con qué objeto usamos de los puntos suspensivos? 
R. Para señalar las lagunas ó huecos de los lugares 

que se citan, Ó para denotar la reticencia Ó sus- 
pension del discurso. (374) p ~ y  - - S?:Cuántas especies hai de guion, y para g d  ,e 

las emplea ? 
-7 

, i 
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1 
R. E l  mayor (-) sirve unas veces para separar 6 

los interlocutores d e  un diálogo, evitando por 
este medio la repeticion fastidiosa de Falanodijo, 
y Sutano respondió; y otras para indicar que lo 
que sigue, pertenece a la materia de que vamos 
tratando, aunque de un modo accesorio. Nos 
valemos del pequeño [-] para denotar al fin del 
renglon quwla palabra está cortada, ó en el medio 
de 61, que es compuesta, como cuando se escribe 
barbi-lampitio, Jesu-Cristo; mas al presente (se 
prefiere escribirlas formando una sola diccion: 
brbilnmpiño, Jesucristo. 

P. Decid ya qué es acento. 
R. Acento es aquella énfasis, detencion 6 elevacion 

de tono que hacernos en una sílaba de la palabra, 
y solo este modo de marcarla nos basta para di- 
versificar unas dicciones de otras. Así distingui- 
mos á eklebre de celébre, y á los dos de cebbri. 
Esto lo espresamos con el acento agudo, único 
de los tres ántes enumerados que ocurre ahora 
en la escritura. 

P. Dádme tres ó cuatro reglas generales sobre nues- 
tra acentuacion, sin descender á todos los por. 
menores que abraza esta materia. [377 á 3851. 

R. 1. En las dicciones terminadas por vocal simple 
O por un diptongo que acaha por a, e u o, se 
pronuncia de ordinario el acento en la penúltima 
Lalma, serio]; así como las que acaban por con- 
sonante ó por un diptongo cuya última vocal es 
la i, lo tienen regularmente en la última v. g. 
abril, correr, desden, car9.  Na se pinta de cm- 
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siguiente en todas las voces que se  conforman 
con esta regla que es la mas general. 

11. Pero hai que espresario en todos los casos 
que constituyen una escepcion, como en ágel, 
untes, César, vericú, ménos en las conjunciones 
aunque,porque y sino, en cuya última sílaba se 
omite señalarlo, por lo becuentes que son estas 
tres dicciones. Tanibien ha de pintarse, cuando 
las vocales que pudieran formar los diptongos ia, 
ie, io,  7 l a ,  ue, uo, al fin de la palabra, no lo for- 
man sino que estan disueltas, como en baldios, 
enciu, continúo. Esceptuanse todas las personas 
del singular y las terceras del plural del coexis- 
tente y condicional de indicativo de !a segunda 
y tercera conjugaeion corr ia, correria, serrtim, 
eentirianj, por ocurrip mui á menudo y supo- 
aerse siempre en la i de dichas personas* 

111. E n  lus plurales de los nombres se pronun- 
cia el acento en la misma sílaba que en el singu- 
lar, y si esta lo lleva pintado ha de espresarse 
tambien en el plural: prado, prados; cdek, ak- 
&es; áqiel, cínjeles. 

IV. E n  las personas de los velbos no seííalamos 
el acento cuando se pronuncia en la penúltima, 
acabe como quiera la última; pero 10 espresamos 
si se halla en la última ó en la antepenúltima, 
como e n  a,&ir, amád, amábanws, amúrunms, 
amwiamos. 

BSiO@BP4?& 
&-& 

Segun la idea que al tratar de le diviszsn k!s hP -- 

- cc. 
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gramtítica en l a  página 1 habeis dado de esta su 
cuarta y última parte, debe pertenecer á ella par- 
ticularísimamente toda la doctrina que acabais de 
esponer de los acentos. 

R. Así es la verdad; pero yo he considerado los 
acentos, en cuanto tienen relacion con e l  signo 
ortográfico que los representa, y la Prosodia exa- 
mina el acento de la voz bajo el aspecto que in- 
fluye en que esta o la otra silaba acentuada consti- 
tuyan el verso, pues el acento suple en las lenguas 
modernas l a  cantidad de  las antiguas. 

P. Infiero de lo que habeis dicho que no es lo mis- 
mo exactamente que una sílaba sea larga O breve 
[á lo que llamaban cantidad los antiguos], que 
el ser aguda 6 grave. 

R. Eqta tan lejos una cosa de  otra, que la  cantidad 
consiste en que nos detengamos mas 6 ménos 
tiempo en pronunciar una sílaba, mientras el 
acento es la elevacion 6 depresion de  la voz; y esta 
elevacion 6 depresion puede verificarse tanto en 
una sílaba larga como en una breve. Cuando pro- 
nuncio comta, me detengo mas en la sílaja cons, 
que ri digo cosa, y no obstante las primeras sila- 
bas de ambas voces son igualmente agudas. Lo 
misnio debe entenderse de las palabras atistero y 
apelo, cuyas a a  son del mismo valor en su acen- 
tnacion, y sin embargo nos detenemos mucho mas 
tiempo para pronunciar la á de austero que la de 
apelo: Una misma palabra puede tener mayor 
cantidad en unos casos que en otros. E n  esta sen- 
teaeia, El aztsiiio que el me prometió, m0 de- 
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1 tengo indudablemente mucho mas en el segundo 
el que en el priniero. Mas ya  he dichoque el acen- 
to  ha snstituido a la cantidad, y ahora añado, que 
puede casi asegurarse que solo hacemos caso d e  
aquel para la metrificacion. 

P. Pero jes eso de modo que hayamos de exami- 
nar el acento de todas las sílabas con la escrupu- 
losidad con que los antiguos se  cuidaban d e  la  
cantidad de todas las que formaban sus versos ? 

R. E n  general solo atendemos al acento de las síla- 
bas finales para formar la cadencia ó ritmo, a\ 
modo que los latinos miraban como lei indispen- 
sable que fuese dáctilo el quinto pié del hexama- 4> tro y espondeo el sesto, mientras pendia de la  4 

voluntad del poeta emplear dáctilos ó espondeos 
para los cuatro pi8srprinieros del verso. Y del 

I 

niismo modo que los latinos coartaban esta liber- h 
tad en otros metros, tambien tenemos nosotros 
precision de acentuar ciertas sílahas del medio 
del verso en el de once sílabas, en el de doce, y 
en algunos de los adaptados al canto como luego 
veremos. 

P. &Porque decís que únicamente hacemos caso 
del acento al fin del verso? 

R. Porque allí es donde damos el valor de dos síla- 
bas a la última aguda, 6 contamos por dos solas 
las tres de las palabras que llevan el acento en la 
ímtepenúltima, por manera que un verso que ha- 

. ya de constar de  ocho sílabas, por ejemplo, se  
halla cabal con siete, si descansa e l  acento en ?a 
última, y tambien con nueve, si la voz es esdru- 

©Biblioteca Nacional de Colombia



106 PROSODIA. v 
jula, pues entónces apénas se oye la sílaba penúl- 
tima de la palabra, y qronunciamos &ea, m&&- 
mo casi como si estuviera escrito h a ;  maznw. 
E n  el primer caso toma el verso la denominacion 
de agudo, y de e sd~h ju l~  en el segundo, que- 
dándole la de llano, cuando el acento va en la 
penúltima que es donde lo tienen la mayor parte 
de las dicciones castellanas. 

P. ;En cuántas clases generales se divide nuestro 
metro? 

R. En tres, pues ó está en asonantes, 6 en conso- 
mntes, ó es el verso libre. 

P. Que llamais asonancia? 
R. La que se oye en dos palabras que tienen las 

mismas vocales desde la acentuada, siendo diver- 
sas la consonante o consonantes que hai despues 
de ella, ó bien terminando, la una diccion por 
consonante si la otra acaba por vocal. Son aso- 
nante~,  segun esto, cayo y flor, cuesta y pesa, 
trueno y llenor, tantas y lágrima, porque ya he 
dicho que en las voces esdrújulas no se hace caso 
de la silaba penúltima, por la rapidéz con que se 
pronuncia. 

P. A que dais el nombre de consonancia? 
R. A que las dicciones postreras de dos ó mas ver- 

sos tengan unas mismas letras desde la vocal en 
que se oye el acento. Son de esta clase hw% y la- 

- hali, templo y ejemplo, béficá y anjélica. 
P. Cuál es el verso libre, suelto ó blanco ? 
R. El que no está sujeto ni al consonante, ni 6 la 

semisima del asonante, sino tan sola al niimero 
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PROSODIA. 107 
de'silabas y á la acentuacion. 

P. De cuántas sílabas pueden constar ó componerse 
nuestros versos ? 

R. Desde dos hasta catorce. E399 a 405) 
P. Sobre cuál de ellos hai mas que observar ? 
R. Sobre los de once sílabas ó endecadlabos, que 

se llaman tambien heroicos, los cuales requierin 
como calidad &dispensable tener acentuada la 
silaba sesta, Ó la cuarta y la octava, ti mas de la 
penúltima, en que lleva el acento todo verso 
español. Ejemplos: 

6 
Víctima de maldad, triste perece. 

4 S 
De Turdetania arrebatarte lioras. 

+ 
P. Hacedme una reseña de las composiciones poéti- 

cas de mayor uso que escedan de diez versos. 
R. Los pareados ó parejas constan de dos versos 

de cualquier medida, que llevan e1 mismo conso- 
nante, los terceros y tercerillas de tres; la cuarteta, 
o cun~teto de cuatro; la quitttilla de cinco; la 
sestilla de seis; no tiene nombre peculiar la 
estrofa de siete versos, pero la seguidilla consta 
de este número; la octava de ocho; tambieu ca- 
rece de nombre la copla de  nueve versos, y la 
de diez es bien conocida con el de déciniu. Casi 
todas estas especies de composiciones son en ver- 
sos de consonancia, la cual varia de mui diver~zti~ a 
modos. [4C6 á 441 1 -? i 

cs. 
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P. Recorred ahora las cornposicíones corta8 de 
mas de diez versos. 

R. La primera y mas notable es el soneto, que 
consta d a  catorce endecasílabos, divididos en dos 
cuartetos que se entrelazan, como tambien los 
dos terceros que van al fin. E l  romance se  com- 
pone ordinariamente de octosiiabos 6 versos de 
ocho silabas, con una m i s m ~ a s o n a n c i a  e n  los 
pares, y su dirnencion está al arbitrio del poeta. 
Cuando los versos son endecasílabos, se  llama 
romancé real 6 heroico. L a  letrilla es  en aso- 
n a n t e ~  6 consonantes? y sus versos de  seis ú ocho 
silabas, repitiéndose a veces el remate de todas 
las estancias uno 6 60s versos, conocidos con el 
nombre de estribillo. El madrigul comprende 
dos ó mas estancias, que todas juntas no esceden 
de  quince versos, cuya consonancia y número de 
silabas penden de la voluntad del poeta. El 
epigrama se diferencia solo del tierno y delicado 
madrigal, en su diverso objeto, que es en este 
elogiar y halagar, y en el primero satirizar y 
morder, ó por lo m6nos criticar con agudeza. La 
oda se distingue mas por la nobleza de los pensa- 
mientos y por su tono elevado, que por la clase de 
sus estancias y de su metro. Nuestros poetas han 
propendido mucho á escribirlas en quintillas ó en 
sestillas, compuestas de endecasílabos mezclados 
con versos de siete sílabas. L a  cancion es una 
oda, cuyas estancias guardan la misma lei para 
40s consonantes y para el número de  silabas de 

@do verso, y tiene al fin una estrofa menor Ila- 
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mada despido, vueka, remate 6 refmelo. Loa 
versos de la cancion son de once sílabas mezcla- 
dos con los de siete. L a  silva por hltimcr es la 
composicion mas libre de todas, pues ni tiene 

i medida determinada para las estancias, ni estas 
guardan entre s í  la menor conforniidad, ni hai 
regla fija para la consonancia de sus versos, que 
tienen once 6 siete sílabas á discrecion del poefia, 
siéndole permitido intercalar a2gun verso suelto, 
cuando bien le  parezca. 

P. Hacedme el gusto de  enumerar las licencias 
w6ticns. 

R: Son mui pocas las libmtades que en todos tiem- 
pos se han tomado nuestros poetas, y á los ac- 

1 

euales no s e  les permite salir de  los limites q u e  
10s antiguos se han prescrito en esta parte. Están 
reducidas á contraer dos vocales en una sílaba 
por la sinalefa y la sinéresis; á disolver las de 
un diptongo en dos sílabas por la diéresis; 6 
agregar al fin de la diccioa alguna vocal por la 
parágoge; á quitar por el contrario alguna si- 
laba ó una consonante, tambien del fin, por la 
apócope; á suprimirla e a  el medio por l a  sán- 
cope, 6 añadirla por la epéntesis; 5 usar de vo- 
ces y giros anticuados, tomar palabras derivadas 
del latin, formarlas campuestas de nuevo, variar 
el acento d e  las voces, convertir el articula 
femenino en e l  masculino en ciertos casos, alte- 
rar el régimen de  los nombres y verbos, sepa- i 

rándose algo del usual; á recurrir á inversiones 
que no se cmsentirian en la prosa, y ~"swW- - -  - &..* - ' - C 

*7 %. - - u ,  
a. 
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110 PROSOCIIA • 

tuir un asonante por otro con tal que re1 cambio 
no sea sino de letras afines, cuales son la e g la 
i, la o y la u. Pero en tomarse semejantes liber- , 
tades han de caminar con suma cautela los poe- 
tas, aparentando que las emplean por desemba- 
razo y gala, sin que se note haberlos obligado á 
ello la lei de la consonancia 6 del número de sí- 
labas que tiene el verso. 

CAPITULO ÚLTIMO. 

MÉTODO PARA HACER EL AWALISIS G R A ~ A T I C A L  DE 
LOS .AUTORES, 

P. Pongamos fin a este Compendio de la gramú- 
tica cnatellana aplicando la doctrina hasla aquí 
espuesta á la siguiente estrofa de Frai Luis de 
Leon en su Noche serena: 

Morada de grandeza, 
Templo de claridad y hermosura, 
Mi alma que &tu alteza 
Nació, 1 quk desventura 
La tiene en esa cárcel baja, oscura ? 

P como analizw no sea otra cosa que resolver 
las partes en un todo para conocer los elementos 
de que consta, prjncipiaremos por señalar las de 
este período conforme se consideran en 1aAnalogía. 

R.  Ho~arla es nombre sustantivo y femenino como 
terminado en a; verbal, pues viene del verbo 
morar, y está en vocativo por ser el objeto pera 
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Pl¿OLC)SOBIA. 111 
sonificada 4 quien se dirige su pregunta el Mtro. 
Leon. De es preposicion, graitdeza otro nombre 
sustantivo y femenino por su terminacion, deri- 
vado de grande, y está en genitivo: templo es 
nombre sustantivo, y no finalizando por a ni por 
d, tiene que ser masculino; se halla como mo- 
rada en vocativo por la razon ya espuesta. De 
es preposicion, claridad sustantivo femenino por 
terminar en d: y conjuncion copulativa, y her- 
mosuTa otro sustantivo femenino en a, el cual 
como claridad está en genitivo, y es como él de- 
rivado, $1 uno de  hermoso y el otro de claro. 
Mi es adjetiva de una sola terminacion, alma 
sustantivo femenino en a y nombre simple, es de- 
cir, que no es derivado ni compuesto: el segundo 
está en nominativo desempeñando las funciones 
de supuesto del verbo nació. Que es un adjeti- 
vode reIacion, 6 relativo, el cual, por ser indecli- 
nable tiene una misma terminacion para todos 
los géneros y nfimeros. A es preposicion, tu ad- 
jetivo de una terminacion, altezu sustantivo fe- 
menino de los en a derivado de alto, y se halla 
en dativo p o ~  ser la cosa para que nació el alma. 
Nació es tercera FerSOna del singular del preté- 
rito absoluto de indicativo del verbo neutro na- 
cer, que es de los anómalos de la clase tercera, 
y es ademas defectivo, puesto que no se halla 
usado en algunas personas. Se repite e1 relativo 
que de arriba, al que sigue desventura, nombre 
en a y de consiguiente femenino, compuesto de 
des y ventura, el cual se halla en el nomi~# . i~wy , ,  

h -- 
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112 PROSODIA. 
t 

es el sujeto 6 persona agente de tiene. E n  /U 
ocurre el caso ob,jetivo del pronombre é l ,  ella, 
ello, y tiene es tercera persona del singular del 
presente de indicativo de tener, verbo activo con 
anomalias peculiares. E n  es preposicion, esta 
terminacion femenina del adjetivo este,, aco- 
modada al género del 'sustantivo cárcel a que 
acompaña. Ca'rcel es uno de los pocos sustantivos 
acabados en 1 del género femenino, de modo 
que forma una escepcion de la regla general: 
esta en ablativo, coino que denota el hga r  en 
que reside nuestra alma. Baja y oscura son dos 
adjetivos, que han tomado su terminacion feme- 
nina, por calificar a cárcel que es de este g6nei.o; 
y todos estos nombres son simples. 

P. Haced ahora el anglisis sintáctico de la misma 
clausula. 

R. El nombre grandeza está regido de la preposi- 
cion de, y ambos forman un genitivo de pose- 
sion del sustantivo morada. Lo mismo sucede 
con claridad y hermosura respecto del nombre 
templo. Mi ha perdido una a y tu la silaba ya 
por preceder inmediatamente, el uno al sustanti- 
vo alma y el otro a alteza. Nació está en singu- 
lar para concordar con alnta, que es de este nú- 
mero; y en la tercera persona, por ser un supuesto 
distinto del yo y del tú. E1 adjetivo que es inde- 
clinable y así no podemos conocer su número ni 
SU género; pero si fwse un adjetivo de dos ter- 
minaciones, deberia haIIarse en la femenina y en 
el singular, para concertar, e l  primer que con 
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alma, g. el segundo con desvesirura. Pla es un afi- 
jo femenino del @nombre él, regida por el ver- 
bo tiene, que se halla en singular y en tercera 

' persona, por ser de ella y de dicho número el su- 
puesto de la wacion &menluru. 6% desempeña 
aqui su general ofieio de significar localidad; esta 
es adjetivo que concuerda en n6mero y género 
con su sustantivo eúrcel, y lo propio debe decirse 
de laja y oscura, adjetivos que e s t h  despues del 
sustantivo contra lo que de ordinario sucede, pues 
designan cualidades esenciales de nuektro cuerpo, 
que es la cárcel d que el autor alude. 

P. Decid lo que os ocurra digno de observar acerca 
de la ortografía de este pasaje. 

R. En primer lugar, por haber en la estrofa versos 
de mas de siete sílabas, principian todos por le- 
tra mayúscula? y ya no se advierte otra alguna, 
porque ni comienza cláusiila en medio de los ren- 
glones, ni ocurre ningun nombre piiopio. Hwi co- 
ma despues de las palabras grandeza, hermosura 
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114 PROSODIA. 
que acaba en consonante y lo lleva ebria penúlti- 
ma. No hai realmente necesidad d e  espresarlo 
en la a, por no requerirlo ningun monosílabo; 
pero hai costumbre de pintarlo sobre esta prepo- 
sicion y sobre las conjunciones 6, o y 6. El se- 
gundo qae lo lleva, por cuanto al comenzar las 
oraciones de admiracion 6 de interrogante,pronun- 
ciamos los adjetivos que, cual, quien, y los adver- 
bios como y cuando, con mayor énfasis que en 
otros casos, y esto lo denotamos por medio del 
acento. Pero de tales menudencias y otras seme- 
jantes no se ha hablado en este Compendio, por no 
habernos propuesto enseñar completamente en 61 
la gramática de la lengua castellana, sino aquellas 
reglas que constituyen sus rudimentos. 

P. Analizad por último, el pasaje de Fr.  Luis de 
Leon con arreglo á las nociones generales que se 
han dado de la Prosodia y la Métrica, 

R. Es una quintilla que consta de cinco versos, el 
l.", 3." y 4." eptasilabos 6 de siete sílabas, y el 
2.9 5." endecasilabos. Está en consonantes, y 
es uno mismo el del 1 .O y 2.8 eptasfIabos, teniendo 
otro diverso los dos endecasilabos y el tercer ep- 
tasílabo. Los cinco versos son llanos, por tener 
todos el acento en la d a b a  peniíltima. Nada 
ocurre que observar sobre la acentuacion interior 
de los eptasílabos, porque no la tienen determi- 
nada; pero el primero de los endecasilabos lleva 
el acento constitutivo ó esencial en la sesta si- 
laba, y el segundo no solo en la sesta, sino tam- 
bien en la cuarta y octava, siendo así que para que 
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PROSODI-4. 115 
fuese verso, bastaba cualquiera de las dos condi- 
ciones. El poeta ha cometido cuatro sinalefas 
juntando en una sílaba á qu'á, t'al, n'en y j'os, 
miéntras ha dejado de cometerla en yher y en 
mial, y adernas se ha separado un tanto de la 
construccion ordinaria diciendo, á tu alteza nació, 
en lugar de, para tu alteza nació, 6 bien, liaciír 
para tu altera, no usando trasposicion alguna. 
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ADVERTENCIAS UTLLES. 

E n  la plgina 2 dice una regla ,que las partes 
de la oracion pueden reducirse á tres, comprendiendp 
la primera el nombre, articulo, prommbrc y particz- 
pio, siendo la segunda el verbo, 6 incluyendo la ter- 
cera el adverbio, la prepsicbn, le Z~terjeccion y la 
conjuncion, que son las que se llaman partícu2as Y 
el maestro,cuando ya el discípulo esté en aptitud de 
comprenderle, debe manifestarle que de estas nueve 
partes, las cinco primeras son declihables, esto es, 
que pueden pasar de singular 6 plural, que es lo 
quese entiende por declirtacion en castellano, y las 
cuatro últimas indeclinables. 
2." Con arreglo á lo sentado en la página 10 son 

deriacldos tordos los amentutivos y dina{nuti#os, por 
que traen su origen de palabras de la msnm lefigua. 
  sí pues, el tnaestm enseñando á su discipufo este 
principio, cuidará bien de que no incurra eh la equi- 
vocacion de convertirlo, diciendo que todos los deri- 
vados sol& aumentativos y di?~tinutiuos, lo cual es 
enteramente falso. Coweccion, por ejemplo, es 
derivado de correjir, como lo es gatico de gato, pero 
el primero no es diminutivo y el segundo sl. Con- 
forme á la misma regla y tí la que se da en la pi- 
gina 24, son derivados tambren todos los tiempoli 
de los verbos, saliendo unos del infinitivo y otros 
del pretbrito absoluto. 

3." Regularmente hablando, se cree que no hai 
mas infinitivo que d terminado ea ur, er d~ ir, pero 
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segun 10 espuesto en la pdjina 15 debeenseiiárseltt 
al discipulo que en Ios verbos que tienen participio 
activo, hai cuatro inflecciones en el infinitivo, a saber, 
el injinitivo propiamente dicho, el getuiadio, el pav- 
ticipio actiuo y el participio pasiuo, porque todos 
ellos dejan indefinidos cuando menos el tiempo y la 
persona. 
4'° Es sobremanera esencial, si  se quiere aprender 

bien el castellano, hacer que el niño aprenda las 
listas de los verbos irregulares de la l.", 2,*, 4.& 
y 5.= clase que pone Salvá en s u  gramática estensa, 
haciendole saber espresamente que los de la l.&, 
2: y 6." no tienen sido tres tiempos irregulares, 
que son preseate de indicativo, futuro de subj,juntiflu 
1 imperativo; que los de la 3.* no tienen sino los 
dos primeros delos enunciados, con escepcion de 
10s en UCET, que tienen ademas irregular el prelel'ifu 
nbmlrslo y t.tsmpos p e  de él se forman; y que los 
de la 4.L y 6.a solo tieneh regulares tres tiernpaa 
en el indicativo, que sod, el p~ett!rito coe~hstente 
la8 dos itturos. 

5 a 6 n r  regla general debe @ciraele al discfpulo 
que si el presente de inrlicatiuo no es  irregular, es 
regular el verbo, con escepcion de andar, escribir 
y algun otro; y con todo, escribir solo tiene irre- 
ular su pdrticipio pasiz)~, que es e8cl'ito. Q u e  todos 

b s  verbos con ercepcion de aer, ir, w y algun 
Btro, tienen regular el pret&rito coeeistenle. Que 
todos con escepciod de los comprendidos en la 
lista de la pájina 57, tienen participopasiuo regutar. 

6.8 Deben haoergse canjugar tedos los verbos -s.,- 

A' 
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irregulares al estudiante, yero coo mas particularidad 
y cuidado verter, cerner, hender, reir, freira desleir, 
satisfacer y los conipuestos de decir. 

7." Un tablero es tan esencial en una clase de 
gramática como puede serlo en una de aritmetica, 
sobre todo para la perfecta inteligencia de las irre- 
gularidades de los velbos, esto es, para que el niño 
viendo el infinitivo y comparando sus radicales con 
las de  los tiempos irregulares que su maestro le 
dicte conozca las alteraciones ó cambios que ellas 
sufren. 

$.a Es mui interesante poner a los niños ejetri- 
$os multiplicados de  todo lo que se explica, siendo 
10s mas comunes o vulgares los mas aprepiados; 
pero es tambien mui conveniente que el n'ño aprenda 
6 ponerlos despues, aplicando las reglas porque así 
se acostumbra á hacer. mayares esfuerzos en e1 
ejercicio de su intelijencia. 
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