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(Algunos) ipie'us:nupte hahlar romance c.sJ13bhr como 

sc habla en el vulgo , y no conocen r¡ne el bien hablal' no 
cs COIllUU, siuo n egocio de ;p.arLiculal' juicio, ausí en lo que 
se dice, como en la mallcra como se dice . 

. : 

• , I 

LEON , Ndmb-rcs de C"isto, lib. MI. 
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Sel'l;" rpplllndos Como conlra/lCe"oJ 10.< 'jWlplar" qll~ no lIevu lo 
.s{gll;cI4tejirma del autor" ,;,,;co propietario (1.: rsta obro. 
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EN'rrrE los' libros- con que la prensa enriquece diariamen~ 
le la repuhlica de las letras, se cuenta un crecido .núm~ro 

ue Gramáticas de los principales idiomas europeos para el 
uso de)as personas que los hablan; aunque pocas. á juicio 
00 los .inteligentes están desempeñadas bajo un plan senci
llo y metódico .· No puede gloriarse España de semejante 
almndáncia, pues si bien compite con las naciones mas ci.
vilizadas en buenos historiadores y poetas, siendo superioI:. 
á cada una de ellas en escritores ascéticos., y mas rica. que 
tedas juntas en escclenles 0*) ,comedias; . apénas.p~edc, pre~ 

sentar unos cuanlos filQlogos que se hayan dedicado á se
ñalar el rumbo filie conviene seguir, para evitar el desali- . 
ño é incorreccion del habla coruun, los errores de una gran 
parte de los libros que andan impresos, y los casuales des-

, cuidGS aun de !<¡)s pocos que merecen ser propuestos por mo
delos de lilnguajo y de estilo. 

El primero; que yo sepa, haber 'publicade una Gramá
tica sobre la lengua castellana hajo ellítulo y forma do tal, 
fué eldistinguido restaurador de las buenas lelras, Anto-

* Puede -Terse mi opinion sobre nuestro teatro antig~lo en 
la nOla A al fill de este yolúmcll . . -
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nio de Lebrija. Yo quise echar la primera piedra, dice de
dicando la obra á la reina Doña Isabel, é hacer en nuestra 
lengua lo que Zeno doto en la griega é C,'átes en la latina.> 
los cuales, aunque fueron vencidos de los que despues dellos 
escribieron, á lo ménos fué aquella su gloria, é será nues
tra que fuimos los primeros inventoTes de obra tan necesa
,'ía. Nadie puede en efedo disputarle este timbre, ni el de 
haber aplicado con acierto á la lengua espaiiola el metodo 
que pocos años ántes babia adoptado en sus lntroducciones 
para la enseñanza de la latiua. Pero la lengua castellana no 
habia llegado entóllces á tal grado de perfeccion, que debie~ 
ra temerse mas bien su decadencia que esperarse su mejora, 
como aseguraba Lebrija ; y cuando asl no fuese, y tuviéra. 
mos que estudiar el castellano de aquel siglo, nunca debe
riamos hacerlo por unos elementos de 61 hojas en cuarto, 
diez y nueve de las cuales se emplean Integras en tratar de 
la invencion de las letras, de su oficio, órden y modo de 
pronunciarlas, y de las figuras de diccion . La misma div i
sion de las partes de la oracion en diez, no obstante que in
cluye á la interjeccion en el adverbio.> hace confuso lo que 
pudiera mirarse como útil en la tentativa.Je este célebre 
gramático. 

Siguióle Francisco de Tamara, de quien se imprimió en 
A.mberes el año de 1550 una Suma y erudicion de gra
mática en verso castellano. No sé de ella otra cosa sino lo 
que dice Don Juan oe Iriarte en el prólogo de su Gramá
tica latina) á saber, que consta oe 35 hojas en octavo, 
que comprenden 1G8 estancias de verso de arte mayor, 
unas compuestas de ocbo versos y otrus de diez, fuera de 
tres décimas, formadas de dos quintillas cada una en me
tro de ocho silabas; y que en ellas se trata dc todas las par-
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tes de la gtam"útiéa y "sus atributos J y aun del Arte mUrf_l 
ca. Fácil es conocer que hubiera servido de poco para mi 
propósito poderla "consullar, en razon del tiempo en que 
salió á luz, de lo mui" compendiada que debe de ser, y por ) 
la 'circunstancia de estar en verso, la cual si puede contri
Luir para que se fijen mejor en la memoria los preceptos, , 
embaraza siempre para darlos con estension y claridad. " ) 

, Tampoco he visto la que el año de 1558 publicó clli- ; 
cenciaelo Villalon en Amb6res con el titulo de Arte breve" 
y compendiosa para saber habla?' y escribir en la lengua 
castellana congrua y decentemente. Mayuns (pág. 101 del 
Specimen bibliothecae hispano-majansianae) considera es

te libro digno de algun aprecio, y lo reputa por el primero 
que se escribió de gramática castellana; porque los precep
tos de la de Lebrija~ dice el, son casi todos comunes á nues,· ' 
tra lengua y á la latina~ y no peculiares de aquella~ como 
debería ser. 

Se han ocultado tambien á mis diligencias las Observa
ciones sobre la lengua castellana de Juan de Mirandu~ im
presas en Venecia el año de ' 1567, que menciona Nicolas 
Antonio, y la Gramática castellana del maestro Pedro Si· 
mon Abril. No es menester que sea la mejor obra de este 
apreciable humanista, para que lleve grandes ventajas á la 
Nueva y sutil invencion del licenciado Pedro ue Gucvara, 
no obstante que nos asegura este en la misma portada, que 
oon ella {acilísimamente y en mui b1'cVC ticmpo se aprende-
1'á todo el artificio y estilo de las Gramáticas ... qu,e hasta ' 
agora se han compuesto y se compusieren de aquí adelante. 

No queJa cllector mui instruido con las brcvisimas lns
tituciones de la gramática espafiola ~ que el maestro Barto
lomé Jimcncz Paton publicó en 1614, ó incorporó despues-
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el afio de 1621 en su Mercurius trimegistus, pues nada 
hai realmente en ellas" que variados los ejemplos no vinie
ra bien ú otras lenguas. Toda la Sintáxis está reducida á 
cuatro reglas generales sobre la concordancia. 

Ni rué mucho mas estenso Gonzalo Corréas, cuyo Tri
lingüe .. impreso el año de 1627, comprende en un volúmen 
en octavo la gramática de las lenguas castellana, latina y 
griega. En este, aunque no tanto como en la Ortogra[ia, 
se manifestó Correas amigo de novedades, utilcs algunas, 
inoportunas las mas, y caprichosas otras. Cuento entre las 
primeras baber reducido á tres las partes de la oracion. 

Pato n y Corréas florecieron en una era tan brillante pa
ra nuestra lengua, que no es de estrañar creyesen super
fluo comprender en reglas lo que todos practicaban con tan
to acierto, y se contentasen con una especie de nomencla
tura de las varias clases de nombres, verbos y las demas 
partes del discurso. No previeron que sus contemporáneos 
inspirarian tal respeto y tal veneracion, por decirlo asi, á 
los venideros, que apénas se atreverian á abandonar sus 
huellas, en cuanto se lo permitiese el uso comun; y que las 
obras de algunos harian estudiar en todas las edades la len
gua española de aquella época, al modo que aprendemos la 
griega, para entender en sus originales á Homero, Plnda~ 
ro, Eurípicles, Demóstenes y Tucídides j y la latina, para 
poder leer á Virgilio, Horacio, Ciceron, Tito Livio y Táci~ 
too i Rara prerogativa de los autores eminentes, que logran 
inmortalizar con sus obras la lengua en que han escrito! 

Faltábales ademas á Paton y á Corréas el fino y delicado 
gusto que se ha introducido en la gramática, no ménos que 
en los demas ramos de las letras humanas, desde que el ma
)'or esmero con que se cultivan la ideologia y la metafisiea, 
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ha facititado el análisis de los principios gramáticos. Mas en 
honor de la verdad, y para gloria de aquel siglo y de nuestra 
nacion, debe decirse, que quizá no descollarian tanto los 
nombres de Locke, llrosses, Condillac, Dumarsais, lleau
zée, norne Tooke, Destutt-Tracy y Degerando, si no les 
hubiesen servido de antorcha las profundas investigaciones 
de los solitarios de Puerto-real; ni estos hubieran dado á 
luz su L6gica, su Gramática general y los Nuevos métodos~ 
griego, latino y castellano, á no haber bebido los fundamen
tos de su doctrina en la inmortal ~lJ1inerva del Brocense. 
Celébrense en hora buena los notables adelantos de los ideó
logos modernos, pero tributemos el justo loor á nuestro 
compatriota l"rancisco Sánchez; y si los eslranjeros, poco 
imparciales, se obcecasen en alabar solo á sus escritores, 
digámosles con Iriarte, 

Presumís en vano 
De esas eom posiciOlles peregrinas: 
i Gracias al q ltC DOS t1'3 jo las gallinas! 

El Espejo general de la gramática en diálogos para sa
ber la natural y perfecta pronunciacion de la lengua caste
llana, de Ambrosio de Salazar, impreso en Ruan"la vez pri
mera el año de 1614, y despues en 1622 y 1672, está puesto 
en diálogos para enseñar prácticamente por ellos, mas bien 
que por reglas, á hablar el español. Como destinada á los 
franceses, lleva la correspondiente lraduccion en otra colu
na, para facilitarles la inteligencia del testo. Con igual ob
jeto y bajo el mismo plan están escritos los Secretos de la 
gramática espai'iola, 6 abreviacion de ella, que publicó tarn
bien en Ruan el año de 1640, en los que nada se halla que 
deba llamar la ateuciou de las personas estudiosas de nues
tra lengua. 
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, No debemos estraña( ' que en la mitad última deÍ siglo t XVII Y en la primera del siguiente se imprimiesen pocas Gramáticas españolas, de modo que apénas merezca men·, cionarse otra que la publicada en verSo por Márcos l\fárquez el año de 1716. Es fortuna que no las escribiesen autores que hubieran apoyado los preceptos con ejemplos viciosos y de mal gusto. Pero desterrado este con los esfuerzos que empezaban á hacer algunos literatos reunidos á la sombra de la Academia española, ó sostenidos por su respetable autoridad, pronto se advirtió la falta que bahia de una Gramática de nuestra lengua. La que publicó en 1743, Y reimprimió despues con varias enmiendas y adiciones en · 1769 D. Benito Martinez Gómez Gayoso, es realmente la primera digna de tal nombre. Su autor da ya muestras de conocer, que no basta esplicar aisladamente toJas las pa[-' tes de que se compone una lengua, si no se señalan sus modismos mas usuales: aunque ni cn lo uno ni en lo otro guardó el método mas acertado, ni dió á estos el lugar que reclaman de justicia. 

En el mismo a~o 1769 salió á luz el Arte del romance castellano por el P. Benito de slln Pedro; y si bicn ellilJro ' primero de las Épocas de nuestro romance no pertenece' rigurosamente á una Gramática, ni los otros estún desem- ' peñados cual era de desear, no es tan ioferior á la de Gayoso, como se pretende en el volúmen intitulado, Conversaciones criticas recogidas por el Lic. don Antonio Gobé
yos~ anagrama imperfecto de D. Benito Gayoso. 

La de la real Academia española, publicada la primera vez en el año de 1771, alendió con bastante particularidad á los idiotismos, esplicados mui d~ propósito en la lista de las preposiciones que rigen ciertos nomures y verhos, y pOl' 
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incidencia '-en ótros varios lugares. Esta parte de ñquella 
Gramática, la esplicacion de algunos tiempos y de la ar
monia que guarda el verLo determinante con el determina
do, y varias otras observaciones, no menos juiciosas que 
delicadas, manifiestan que se confió desde luego su redac
elon á sugetos hábiles, y que tombien lo han sido los que 
han cuidado sucesivamente de todas los ediciones hosta la 
cuarta . Mas los sobios que ban pertenecido en los sesenta 
afio s últimos á aquel cuerpo, distraidos por tarcos mas gra
tos y de mayor gloria, ó faltos de conslancio pora reducir á 
reglas los principios de lenguaje que ton IJien ban saLido ob
servor en la práctica, no han llenado basta hoi los muchos 
vados de su G,,.amática~ ni han encerrado en la Sinláxis 
todo lo que á ella pertenece, y se halla abora esparcido por 
el libro desde la púgina duodécima. La misma Academia 
ha manifestado, con los deseos de mejorarla, la imposiLili
dad en que se ha visto de hacerlo, dejando en la edicion que 
reprodujo hácia el 1821, la fecha de 1796 que llevaLa la 
CUarta. 

Poco ántes de publicarse esta ~ y despues de haber recti
ficado su trabajo la Academia en la segunda y tercera edi
cion, sacó á luz en 1791 don Juan Antonio Gonzálcz de 
Valdes una G1'arnática de la lengua latina y castellana en 
tres cuadernos abultados en oclavo marquilla. Á pesar de 
)0 que el autor dico en (JI prólogo, y de que en varios pasa
jes manifiesta no carecer de cierta instruccion y de la lectu
ra de nuestros clásicos, juzgo mui difícil que nadie apren
da el latin por su libro, y mucho menos el castellano, de 
que solo se encuentra una que otra especie acá y allá, sin 
órden, sin dicernimiento y sin gusto. Tal vez oorregiria al
gunos de estos defectos en la segunda cdieion que dió en 
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1798, la cual he visto citada con el titulo de Gramática' 
greco-latina y castellana. 

No recordaré los varios epitomcs de la gramática casto
llana que se han impreso despues del 1800 , porque todo su 
mérito consiste en baber compendiado, mas ó menos bien, 
la de la Academia. Sin embargo no debe pasarse eu silencio 
á D. Juan Manuel Calleja, ya que procuró en sus Elemen
tos de gramática castellana J publicados en Bilbao el año 
dc 1818, aplicar á nuestra lengua los principios de Destutt
Tracy y de Sicard, abandonando la rutina de los que le ba
Lian precedido. Por baber querido singularizarse sobrado, 
los jóvenes, particularmente los que ya han estudiado por 
otra Gramática, hallarán alguna. oscuridad en estos Ele
mentos J en que no tuvo la cautela de introducir poco á po
co novedades, que serán un escollo para los lectores, hasta 
que 1105 hallemos tan familiarizados con el nuevo lenguaje 
metafísico, corno lo estamos con la nomenclatura, di visio~ 
nes y subdivisiones de los gramáticos antiguos. Se notará 
acaso que yo he pceado por el estremo contrario, cuidando.. 
demasiado de emplear un lenguaje mui conocido, y que re
curro para ello á largos rodeos y á frecuentes repeticiones, 
de modo que son muí contadas las vezes que he empleado.. 
las frases de complemento directo é indirecto, y aun esto 
despues de esplicada su significacion. Espondré aquí algu
nas de las consideraciones que motivan mi timidez) que no 
pocos calificarán de nimia. 

Nada parece á algunos mas sencillo, que hacer de un gol
pe todas las mejoras imaginables en la gramática, y escri
birla de una manera enteramente filosófiea. As! debiera ser 
sin disputa, sí miéntras el sabio examina en pocas horas los 
diversos sistemas de una ciencia, y aun crea lluevaS bipó-
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tesis-, no costase muchos años á la mayor parte de los hom
bres el adelantar un solo paso. El análisis del lenguaje, de 
que tantas ventajas reporta la metafísica, puede mui bien 
ser perjudicial, aplicado á los elementos para enseñar la gra
mática de una lengua. ¿Qué inconveniente presenta á pri
mera vista, que sentado el principio de un significado úni
co para cada voz, miremQs á la diccion que solo como un 
relativo, aun cuando parece hacer las vezeS de conjuncion? 
tas frases, 1Jlanda que no salgas; Ordenó que atacasen-, son 
en realidad el compendio de estas otras, No salgas -' es la 
cosa que manda; Ataquen, es la cosa que ordenó. Si un prin
cipianle infiriese de estos ejemplos, como podia mui bien 
suceder, que le era permitido decir, Ordenó que ataquen, 
al modo que se dice, :1J1anda que no salgas-, habria perdido 
mucho en creer que puede emplear un tiempo que el uso re
pugna, al paso que ningun mnlresulta de que denomine al 
que-, ya relativo, ya conjuncion, segun los diversos oficios 
qué desempeña. No puede ponerse en duda la utilidad de 
hacer conocer insensiblemente los fundamentos y el origen 
de ciertas locuciones; pero sea esto valiéndonos de térmi
nos que no embrollen ni oscurezcan las materias que nos 
proponemos aclarar. tos que pretenden que los jóvenes 
pl1eden recibir toda doctrina, de cualquier modo y en cual
quiera dósis que se les suministre, se olvidan de las mucbas 
vigilias que les ha costado desenmarañar y poner en claro la 
de los autores que han leido. Y ciertamente los hombres, 
que siendo maestros en la facultad y estando acostumbra
dos á desentrañar sus principios, emplean largos ratos de 
meditacion para penetrar los sistemas de los otros, no de
bieran figurarse que el suyo, por nuevo que sea, logrará 
la prerogativa de ser comprendido con facilidad por cual-
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Paravicino) Gracian) Polo de Medina y In demas comparsa 
de culteranos? Apénas hauian renacido las buenas letras á 
mitad del siglo últitno, y'lIegó la lengua á ~u ' madurez en los 

- escritos de un Jovellános) un Ifiarte y un Muñoz) ¿no vi
mos ya' aparecer á Cienfuégos) que tantos imitadores ha te
nido ~ y que aun encuentra quien le escuse y le elogie '? ¿Qúé 

- prueba -todo esto sino lo limitado de nuestra inteligencia, 
la deLencion con que debemos desarraigar las p'reocupacio
nes, y la diferencia que ha de hacerse en todos los ramos 
entre el hombre que posee profundamente una facultad, y 

el comuo de los que la proresan? En todas hai verdades 
abstrusas, una recóntlita filoso na y un santuario, por va
lerme .d~ este símil) de arcanos, reservado al sabio que las 
profundiza, é impenetrable á la generalidad de los alumnos 
que las cultivan; y esta parte elevada y misteriosa ' de la 
gramática) poco util y acaso perjudicial á los que desean 
aprender un idioma) se baila precisamente en las profun
das investigaciones sobre el lenguaje. Llegan estas á formar 
un género de escolasticismo, como los cálculos, mui subli
mes é inaplicables á ningun cómputo ni demostracion usual .. 
lo son en las ciencias matemáticas. 

No es lo mismo trazar una gramática general, que es
cribir la de una lengua particular. El ideólogo toma una 
especie de este idioma y otra de aquel, y analizando el rum
bo y progresos del discurso humano, describe las lenguas 
como cree que se han formado) ó que debieron formarse. 
Pero al escritor de la gramática de una lengua no le es per
mitido alterarla en lo mas mlnimo : su encargo se limita á 
presentar bajo un sistema oruenado todas sus facciones, es
to es) su ¡ndole y giro; y la Gramática que reúna mas idio
tismos y en mejor ól'den) debe ser la preferida. Al retra-
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t¡sta nunca se le pide una belleza ideal, sino que copie es
crupulosamente su modelo. Cuantas mas facciones suyas 
traslade al lienzo, cuanto mejoúetenga su colorido, y cuan
to la espresion de los ojos y de todo el semblante, la actitud 
del cuerpo y el vestido mismo se acerquen mas á la verdad, 
tanto mas perfecto será el retrato. 

Los modismos constituyen un carácter tan esencial de 
las lenguas como las mismas palabras. Porque no solo el 
que dice, La emp"esa no tuvo suceso (buen éxito); Vd. es 
demasiado honesto (atento), empleando estas dos vozes en 
un sentido que nosotros no conocemos, habla mal el espa
ñol ; sino que haria lo propio el que dijese, No soi que un 
torpe; Todo anticuario que era; donde las palabras son cas
tellanas, aunque ordenadas segun el giro frances ; ó bien se 
apartase del régimen que ciertos verbos piden; falta que 
cometen los que anuncian con mucha serif'dad, que pueden 
pasarse df< una cosa ~ ó que van á ocupa1'se de tal negocio. 
Por esto, tanto el que escribe en una lengua, como su gra
mática, no pueden desviarse del uso, el cual no es siem
l)[e filosófico, sino que tiene mucho de caprichoso. Cuando 
vemos que es corriente insepulto, y que no lo es sepulto, 
y ménos el verho insepultar; que son castizos inconsútil, 
inmaculado, insólito, inulto, invicto ~ posesionarse, y que 
no lo son consútil, maculado~ s6lito ~ ~LltO ~ victo ~ posesio
nar; que decimos batalla figurada ~ y no fingida ~ piedra 
arenisca, y no arenosa; que está dicho con propiedad, Pa
ra mi es todo uno~ lile es indiferente ~ miéntras no )0 esta
ria, lJle es todo uno ~ Para mí es indiferente; que se habla 
con ó por la nariz~ 'j solo pO?' boca de ganso; que he1'cda1' 
á uno quiere decir, 'ja ser su heredero ~ ya darle hereda
des; y finalmente que informaT significa dar forma , al paso 

b 
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gue es informe lo que carece de ella; .¿ podremos poner ~n 
duda el grande inllujo que tiene en escribir bien la obser
vancia de la propiedad con flue se emplean y colocan todas 
las partes, aun las mas pequeñas, del discurso? 

Este uso no está sujeto á leyes: es hijo del habla del vul
go, fórmale tambien el roze que nos proporcionan con otros 
paises el comercio, los nuevos descubrimientos y las mis
maS guerras. Contribuyen á él igualmente) así el gusto que 
domina entre los literatos) como las ciencias que suele cul
tivar con especialidad cada una de las naciones. Por eso no 
debe estrañarse que esté espuesto á continuas vicisitudes, 
si bien apoyadas siempre en un fondo nacional. Este tipo 
forma la basa de la lengua, como la forman cn nuestro tra
je la capa y la mantilla. Dense á la primera todas las varia
ciones imaginables en las vueltas, esclavina y cuello; por 
la capa y por el modo de embozarnos, somos distinguidos 
entre todos los pueblos de Europa, asi como la elegante 
mantilla) cualesquiera que sean su tela y hechura, impri
me á nuestras mujeres la gracia que con mas singularidad 
las caracteriza. 

Cuando estas novedades varian notablemonte la lengua, 
cosa que apénas puede dejar de suceder á la vuella de cien 
años, segun observo al fin de este libro en la nota n, se 
-requiere una nueva gramútica que las esplique. Esta reOe
xion, que me parece de una exactitud incontestable, evi
dencia la falta en que han incurrido los gramáticos, cuyos 
preceptos pueden aplicarse igualmente al modo de hablar 
de D. Alonso el sabio, que al de Granada) al de Soto Marne 
y al de González Carvajal, no obslante que cada una de las 
l~pocas en que han florecido estos cuatro escri tores, tiene 
una fisonomía peculiar que la diversifica de bs otras. Por 
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no haber atendido á esta distincion, nos mueve á risa Gar~ 
ces con su empeño de resucitar, en el tratado del Funda
mento del vigor y elegancia de la lengua castellana., el giro 
rancio de fines del siglo XVI. 

El otro, defecto quc se echa de ver en todas las Gramá
ticas purame~te castellanas, es lo poco que se detienen sus 
autores en desentrañar las frases usuales, de que debieran 
hacer ulla exacta anatomía, para señalar á cada una de sus 
partes el sitio que reclaman el uso y el oido delicado de los 
que bablan bien la lengua. Habituados á ella los que las 
compilan, y con la idea de que escriben para sus compa
triotas, pasan por alto mucbas de las circunstancias que 
constituyen el estado presente del idioma. Tampoco hubie
ra yo reparado en algunas, si mi larga residencia en diver
sos paises estranjeros, la lectura de los libros que se han 
escrito para enseñar la lengua castellana á los franceses, ita
lianos é ingleses, y las preguntas de las personas que la es
tudiaban, no me hubiesen hecbo advertir ciertos pormeno
res, que se escapan fácilmente al que está rodeado desde su 
infancia de los que conversan siempre en español. 

Si mis lectores convienen conmigo en la ,'erdad de las 
observacioncs que preceden, no estrañarán que eon la afi
eion de toda mi "ida á las buenas letras, y con el estudio de 
las lenguas principales entre las muertas y las vivas, se me 
eseitase, durante mi prolongada permanencia (desde 1824 
á 1830) en Inglaterra, el deseo de llenar ele algun modo el 
vacío de una Gramática de la actual lengua castellana. El 
amor á las cosas patrias se aviva auemas mucbo con la dis
tancia, y llega casi á delirio la predileccion al propio idioma, 
cuando se ve el hombre rodeado de los que no lo hablan. 
Obligado á conversar diariamente con los buenos escrito-

b* 
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res, que se leen entllnces con mayor ahinco, estudia con 
mas detencion su lengua, y adopta para hermosearla algu
llas metáforas, imágenes y pensamientos de 105 autores es-
traños. Seame licito observDl' con este mótivo, que los es
})añoles que residieron en cortes estranjeras, y'10s que mi
litaron mucho tiempo en Italia y Flándes, no son :108 que 
han contribuiuo ménos á enriquecer nuestro idioma. Lebrí~ 
j~, Tórrcs Nabnrro, Urrles, Gal'ibai, Hurtado de Mendoza, 
Avila y Zúñiga, Garcilaso, Juan Valdes, Antonio Pérez, 
Aleman, C(l1oma, Yelázquez dc'Vclasco ; Cervántes, Suá
rez de Figueroa, los dos A rgens01as, Virúcs, J~ope ' de Ve
ga, Mira de Ame5cua, Mesa, Rei de 'J\rtietla, Moncada, 
lUcIo, Calderon de la Barca, y muchos otros que pudie
ran citarso de los antiguos; y Luzan) Cadálso, Azara, 'Gar
da de la Huerta, López de la' Huerta y don 'Leandro Mo~ 
ratin en los últimos tiempos, pueden ser apoyo de esta oh
serva¿ion. 

Habiéndome decidido á 'manifestar 'por 'medio tic este 
corto trabajo, que no me son indiferentes mi "lengua ni-mi 
patria, forme el primer bosquejo sin ausi1io (le' libros . La 
práctica 'de enseñar y mis estu'dios me habian proporciona
uo, no sólo una copia regular de noticias, sino aquella es
pecie de tacto, que se siente mas ))ien que se csplica en los 
conocimientos humanos; y asl no era una temeridad em
prender esta jornada 'sin ' lazarillo que me guiase. Ya que 
no 'aebiera promelerme llevar al cabo de esta manera'la óbra 
segun 'la babia concebiuo, tenia la vcntrija x1e no esponer
me á copiar á úinguno de los que me bliliian preceuido, n1 
en él plan general, ni en los pormenores. No se bailará en 
efecto en mi'libro un capilulo, ni una serie siquiera de nom
bl'es ó de verbos,. en que yo concuerDe exactamente con 
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los otros gramáticos. No. quiero decir con esto que mi doc
trina sea origina!., pues no puedo mimos de éoincidir en 
D1uehos puntos con lo que ellos establecen, y cs· indispen
sable que camine acorde con lo que asienta la Academia en 
su última Orlog,'a{ía ~ habiéndume propuesto esplicar su 
sistema, por ser el seguido generalmente en las mejores 
odiciol,1es. Creo no obslante haber simplificado mucho sus 
reglas, y que en las de la acenlÜ¡}cioll he espueslo metó
dicamente los principios, que es probable tuvo á la vista 
m¡ucl cuerpo al tratar de esta materia. 

Eo los tres años q\lC dejé reposar mi hosquejQ úntes de 
11uhlicarlo, y en los ocho que despues han trascurrido, he 
intercalado en sus lugares cuantas ob5Crvaciones me han 
Ilarecido adecuadas de las que se hallan en las dumas Gra
múlicas y en lus escritos de Aldrete, Mayans, llurriel, Ló
poz de la Huerta, Garces, los Jos lriartes, Jovellúnos, Cap
lDany, Marina, Várgas Ponce, Clcmencin, Sicilia, Gómoz 
lIermosilla, Martinez de la Rosa, y en fin de los pocos que 
wrecla ó indirectamente han tratado de la propiedad 6 sin
táxis castellana. No obstante el cuidado que he puesto en 
rcüoir los materiales diseminados en estos aut.ores, todavía 
me lisonjeo de que la mayor parle de lo que contiene el pre
senle volúmen, es {rulo de rniJarga meditacion sobre nues
tros buenos escritores~ 

Deseando seguir el camino comun y trilllldo, miénttas 
no se saquen grandes ventaja~ de su abanuono, be dividiuo mi, obra en los cualro tratados, que comprenden de or
dinario las Gramáticas. En el intilulauo Analogía espongo 
ante todas cosas las reglas para leer y pronunciar correcta
mente , . y en seguida trato de.las parLes de la oracion, limi
tándome á poner la. doclinacion del nombro, sus géneros, 
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las modificaciones que sufre para pasar á comparativo, ¡¡u~ 

perlativo, aumentativo ó diminutivo, ó en razon de ser de
rivado ó compuesto; á la conjugacion de los verbos, así re
gulares como irregulares, y á dar una idea mui en globo 
de las partículas imleclinables. Esplicar· el uso que ha de 
hacerse de estas mismas partes, cómo han de colocarse en 
el discurso, y las mutaciones que sufren segun que van an
tepuestas ó pospuestas, es oficio propio y esclusivo de la 
Sintáxís; como lambien el señalar las delicadas y casi im
perceptibles difereneias que hai en los diversos modos de 
decir. Para esto me he dilatado en el uso general de las pre
posiciones, y en la lista de las que rigen particularmente 
algunos nombres, verbos y adverbios. Noto varios usos que 
parecerán ménos necesarios á los castellanos; pero que PUI/

uen ser provechosos á los demas españoles, para evitar los 
provincialismos en que mas de ordinario incurren. En la 
Sintáxis he tratado tambien de los caractéres principales 
del lenguaje castellano de nuestros dias, haciéndolo resaltar 

. con la contraposicion del que se usaba en el siglo XVI y con 
el de otras naciones, porque con arreglo á las ideas que lle
vo espuestas en el presente prólogo, debo mirar como in
completa aquella parte de la gramática, si le falta este ca
pitulo. Siguen en la parte tercera las reglas de la Ortogra
fía ~ y en la cuarta y última las de nuestra Pt'osodia ~ con 
algunas nociones acerca del metro y Je las composiciones 
en verso. 

He procurado no embarazar al principiante, sobre todo 
en la Analogla, con un gran número de reglas, y ménos 
con largas escepciones ; por lo que las he colocado frecuen
temente en notas al pié, á fin de que pueda leerlas una ó 

uos vezes) sin abrumar la memoria con una árida ti inco-
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nexa lista de nombres, tan costosa de 3pt-ender como fácil 
de olvidar. Otras notas que le son de rnénos importancia, 
aunque la tienen para esclarecer los fundamentos de mi sis
lema, se han reservado para el fin del libro. 

Apoyado en los mismos principios de sencillez, y con el 
objeto de que no aprendan los jóvenes sino lo que les se.a 
indispensable 6 sobre manera útil, he omitido por entero la 
doctrina que sobre las figuras de diccion se nos enseña con 
tanto aparato en las escuelas; contentúndome con esplicat' 
algunas, ú la cosa misma, por incidencia. Poco importa que 
uno ignore que es hipérbctton, pleonasmo ele., puluQrus cu
yo signilicado solu se retiene con facilidad, sabiendo la len
gua de que se han tomndo, si al cabo conoce, cómo y pOi' 
qué se emplea la trasposicion 6 la redundancia de las vozes. 

Los principios que me ban guiado en la Cormacion de estos 
elementos, justifican suficientemente su título de Gramá
tica de la lengua castellana segun ahora se habla ... y el que 
haya citado casi siempre, para comprobacion de sus reglas, 
ejemplos de los autores que ban florecido despues de me
diado el siglo último. y no ha sido para mi lo ménos traha
joso haber buscado y escogido lus pasajes á que me refiero, 
cuando para valerme de nuestros c1úsicos antiguos, me b¡¡s
taba acudir á los muchos apuntes que tengo reunidos sobre 
lo mas notable de su diccion. Puedo asegurar sin escrúpu
lo, que be leido veinte volúmenes de los antiguos por cada 
uno de nuestros modernos: ni uebe parecer estrm10 que dos 
siglos de saber, de glorias, oc conquistas y del descubri
miento de un nuevo mundo, 11l'0oujerau muchos mas escri
tos originales, que la reciente época de la reslauracion oe 
las lelras, en cuyo principio los esfuerzos de nuestros lite
ratos tuvieron que dirigirse por bastanle tiempo á.:.purgar 
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el idioma y el estilo del follaje ridiculo, con que el mal gus
to los habia sobrecargado por espacio de una centuria. Des
de muí niño me familiarizó mi padre con las obras dcl.l\ftro. 
Ávila, santa Teresa de Jesus, Granada, Ribadeneira y Nie
remberg. Esta feliz casualidad me aficionó tanto á su len
guaje, que flntes de cumplir los diez y seis años, babia ya 
devorado por c1eccion los escritos de Guevara, Sigüenza, 
san Juan de la Cruz, Estella, Venégas, lUárquez, Malon 
de Chaide, Yepes y otros príncipes del romance castellano. 
Empezaba á conocer entónces, y lo descuIJrI mejor poste
riormente) que solo emIJebiendome en su estilo, lograria 
arraigarme en los principios que constituyen nucstra huena 
locucion, y precaverme ud contagio, que sin este antídoto 
debia pegárseme de otros libros, que mis estudios me for
zaban á leer) ya cn sus originales) ya en pésimas y arran
cesadas trauuccionrs. Me entregue pues ú la lectura de los 
autores qne forman el principal uepósito del habla castella
na, sin que me retrajesen de mi empeño ni lo voluminoso 
de algunos, ni lo abstracto de su ' asceticismo) ni la nimia 
profusion con que suelen engalanar una misma idea. Tales 
milagros obra en nosotros la aficion ; porque no es menes
ter mucha para estudiar la lengua castellana en el ameno 
pensil de su Parnaso, en su rico cuanto variado teatro) ó 
en los escritos de un Mendoza, un Mariana, un Leon, un 
Aleman, un Cervántes ó un Melo. De mi sé decir que CUan
do en el discurso de mi vida he querido distraerme de ocu
paciones maS serias) no dar entrada al tedio, ó disipar al
guna pella de las que tantas vezes acibaral1 nuestra misera
hle existencia; no he hecho, ni hago boi uia~otra cosa, que 
echar mano de alguno de nuestros poetas> de cualquiera de 
nuestras ingeniosas comedias) ó de uno de nuestros nove-
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listas 6 historiadores. Su lectura lo hermosea todo como 
por encanto á mi vista, y el majestuoso lenguaje y flúida 
versificaciou de aquellos escritores me bacen olvidar la in
sulsa regularidad, el monótono clausular y el filusofismo de 
muchos de mis contemporáneos. 

Nadie crea que incluyo en este número á los autores que 
cito en mi Gramática, aun cuando sea con el fin de notar
les algun defecto, pues cabalmente muchos de ellos perte
necen á lo maS florido de nuestra moderna literatura. Sin 
embargo, para que esto no induzca á los jóvenes en algun 
error acerca de los autores que deben escoger para pauta 
del buen lenguaje, me veo precisado á advertir, que se le 
han dcslizauo al dulce Melendez algunos galicismos, mez
clados con muchas de las palabras anticuadas que se usan 
actualmente en Castilla la vieja; que 80 tengo por riguro
samente puros á Arriaza, Búrgos y Quintana, cuyo estilo 
hallo algo mas castigado en los tornos segundo y terceró de 
las Vidas de españoles célebres; que Várgas Pon ce y Mor 
de Fuentes carecen de fluidez, particularmente el segundo, 
que es de una dureza insoportable; y que Cienfuégos ha es
crito en una lengua que le pertenece esclusivamente, pero 
que no es la castellana de ninguna época. Le ha cabido con 
todo la suerte de tener muchos prosélitos, como los tuvo 
el gongorismo ·en su tiempo, porque es carrera maS ancha 
y desembarazada la de desatinar cada cual ti su antojo, que 
la de escribir con pureza y correccion. Para hacer olvidar, 
si es posible, Sus obras pocticas) que convendria no bu
biesen visto la luz puhlica, me he desviado, respecto de 
este solo escritor, de la fria templanza con que debe ha
blarse al notar los defectos ajenos. Es sugeto con quien no 
tuve trato ni desavenencia de ninguna espocie, y á quien 
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miro con cierta predileccion por su gloriosa muerte, y por sus conocimientos en las humanidades, de que dan buen testimonio algunas producciones suyas en prosa . No son por tanto la preocupacion, la rivalidad ni el resentimiento los que ball guiado mi pluma, al bablar de un modo poco favorable de su lenguaje. Por baber visto lo mucho que alaba Quintana el merito de Cienfuégos en la lntroduccion 
á la poesía castellana del siglo XV 1 L1, vol VI á leer detenidamente sus composiciones, y al paso que le hallé muchas vezes buen versillcador, me rat.i(iqué en tenerle por mal poeta y peor hablista. Seria una desgracia que el juicio, que tal vez la amistad ha arrancado á Quintana, deslumbrase á algun jóven, y que tuviér<.1mos por su culpa un solo cienfueguista. 

Aun de nuestros mas distinguidos escritores, de los antiguos igualmente que de los modernos, cito pasajes que desapruebo; y cuanuo despues ue sentar la regla, nuto llue tal autor se ha separado de ella, indico su autoridad para el que prefiera seguirla, aunque esté poco eouforme en mi sentir con lo que se baila maS admitido . En lo cual es mi plan mui diverso del de Garcos, ú quien hasta descubrir una locucion en cunlquiera sescentista, para calificarln ue donosa y elegante. Mas si tncbamos sin reparo el estilo de los hombres formauos en tiempos de exactitud' y refinamiento, y que ban publicado con el mayor esmero sus obras, ¿ha
brá razon para venerar como otros tantos dogmas del lenguaje todo lo que nos ha trasmitido In prensa hasla mediados del siglo XVII, cuando era casi desconocida la correccion tipográfica; cuando pasaban los originales por el viciado conducto de copistas poco inteligentes, y cuando el desnliño y la faIta de urna formaban el carácter de la literatura 
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de aquel'siglo? No bailamos ineonvenientc en tildar como 
descuidos algunas locuciones de un Jovellános, un Iriarte 
y un Moratin ; y ¿ no ha de sernos permitiuo suponerlos en 
Hurtado de Mendoza, en Coloma ó en Moneada? Decirnos 
que se ha pegado á nuestros coetáneos esta Ó la otra espre
sion de su roze con los iLalianos 6 franeescs, y olvidamos 
que nuestros clásicos mas sobresalientes demoraron mucho 
tiempo en los paises estranjeros, y que pudieron por lo mis
mo contagiarse de sus modismos. Por muí respetables que 
sean las obras de nuestros mayores, no solo no debemos 
ponernos por su auLoridau en guerra abierta con el uso, re
teniendo las palabras y giros suyos que mira este C0ll10 an
ticuados, sino que tenemos un dereebo incontestable ú ca
calificar algunos de contrarios á las reglas gramaticales de 
aquella epoca, y á reputar otros por verdaderos galicismos 
ó italianismos. 

Los que hallen larga mi Gramática comparándola con la 
de la Acauemia, t..ll vez lIO habrán tenido presente que fal
ta en esta por entero todo lo que concierne á la Ortografía, 
á la Prosodia y ú la Poética; y que si al volúmen de la Gra
mática de la Academia se agregase el de su Ortog1'a{ía, la 
diferencia de tamaños seria menos notable. Fuera de que 
una Gl:amática nunca puede resultar breve, por mucho 
cuidado que se ponga en simplificar las reglas, y por mas 
que se desee compendiar los preceptos, cuyo numero es y 
no puede dejar de ser considerable. La Gramática de una 
lengua) si bien es el primer libro que toma en las manos el 
que se propone estudiarla, llega á hacerse un inseparable 
compañero del que nunea pierde de vista el perfeccionarse 
en ella. No porque enseñe á escribir bien, sino porque se
ñala Jos defectos del lenguaje que se deben evitar. Cierto 
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es que puede uno estar esento do ellos,. J escribir al mis
mo tiempo sin soltura ni nervio, faltar laproporcion y nú
mero á sus periouos, y carecer en una palabra de buen es
tilo. Mayans no puede ser propuesto como modelo en esta 
parte, aunque no se le hnyun imputado muchos yerfG8 gra
matico les: el que ~ea las oln'as del correctísimo Don Tomas 
de Iríarte, no haI\nrá acaso en su lenjuage otro mérito que 
el estar libre de defectos; y Capmnny) nimio quizá en la 
pureza de la lengua, es duro y bronco en su estilo. Pocos 
disputarán entre tanto á Jovcllúnos la palma de ser el pri
mer escritor español entre los modernos) no obstnnte que 
dormita una que ottn vez aumitiendo frases y vozcs nuevas, 
se complace sobrado en las anticuadas) y se resiente tam
hicn dc provincialismos.. Los que deseen de consiguiente cs
cribir con pureza. y elegancia, han de juntar á un gran cau
dal ue los conocimientos relnlivos al asunto que mnnejen, 
la lectura asidua de nueslros clásicos. Estúdiclos noche y 
dia el que aspire á figurar entre los escritores recomenda
hles por su buen lenguaje, y nadie presuma conseguirlo por 
el mero hecho de haber nacido ó vivido largo tiempo en las 
provincias en que se habla el castellano. Al leer cunlquier 
página de JoveUános) Don Tomas de lriarte) D. Leandr.o 
Moratin) Rójas Clemente, Marina, GOllzález Carvajal ó de 
Jos hermanos D. Joaquin y D. Jaime Villanueva) al instau
te se advierte que han derivado su castiza diccion del raudal 

I de nuestros mejores libros, que procuraron reducir al cau
ce de la gramática) pMa que no se desviase del recto curso 
que debe seguir. 

El primer borrador de este ensayo) que emprcndi como 
cosa de entretenimiento, quedó concluido á medindos de 
1827 ; Y lo buLieru guardado inétlito los nueve años por lo 
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ménos que aconseja el preceptista mas" juicioso de la anti
güedad> si na hubiese tenido que sacarlo ú luz en 1831, 
mas bien para poner cotos al estado casi de delirio cn-que me 
babia constituIdo el empeño de perfeccionarlo, que por estar 
sa:tisfecho de mi trabajo, No pudiendo descall'Sar ni dormir 
por e'l cúmulo de especies que me ocurrí an á cada paso, fe
solví darl0 á la prensa sin corregirlo ni limarlo mas> para 
recobrar la tranquilidad que habia perdido J y sometetlo al 
exámen de los perites J agun rdando de ellos y del tiempo 
1as m uchas enmiendas que podia recibir. 

Ya se deja entender '<lue no omitiria ofrecerlo ántes á la 
censura de 'los pocos c-spañoles residentes á la sazon en Lón
dres, que eran en mi sentir juezes 'idóneos en la materíll, 
y C011 cuya complacencia podia yo ~ontar para cometerles un 
"encaTgo tan "fastidioso. Fué e1 primero mi paisano don Joa
quin Lorenzo Vitlanueva, uno de los sugetos que mas se 
han distinguido en nuestros dias por haber escritu correcta 
y Ilúidamen"te el castellano. 1\'Ie dispensaron dcspues el fa
vor de inspeccionar y corregir mi manuscrito el ~ifunto don 
Pablo Mendibil, don Antouio Alcalá Gai-iane y mi amigo 
D. Ma'teo Seoaue. 

Con el 'favoraLle vol0 de estas cuatro personas, cuyos 
nombres son bien conocidos dentro y fuera de la Península, 
me atreví á puhlicar este lihro entre 'los primeros que salie
ron oc 1a libreria que á fines de 1830 establecí en Paris. 
Tanto por ser 1a impTesion estranjera> como por la clase del 
Gonierno que existia entónces en España, circularon por 
e11a pocos ejemplares; y así puede afirmarse que la consu
mieron por entero las nuevas repúblicas bispano-americanas 
en el espacio de tres años escasos, acogiéndola con un en
tusiasmo quo sobrepujó mu-cbo mi esperanza. 
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Al verificar la reimpresion en 1834, aproveché los apun~ 
tes que mis propias observaciones me sugerian diariamen
te, y los que pude sacar de los Rud'imentos .. compuestos por 
Puig, y publicados de órden del Sr. Climent en Barcelona 
el año de 1770; de los tratados gramaticales de J ovellános, 
que están mui léjos de corresponder debidamente á la ilus
tracion y delicado tacto de su autor; de la Gramática ele
mental de D. Jacobo Saqueniza, nombre con que disfrazó 
el suyo D. Joaquin Cabézas ; del Comentario al Don Qui
jote por Clemencin, y de la Nomenclatura geográfica de 
Espal1a por Caballero. Don José Garriga que se sirvió co
municarme algunos reparos sobre la primera edicion, D. Jo
sé Gómez Hermosilla que tuvo la bondad de revisarla dete
nidamente y de responder á vari,as dudas que le propuse, y 
Don Agustin Aicart con quien corregí las pruebas de la se,
gunda, contribuyeron no poco a mejorarla. La principal no
vedad que en ella hice, fué la de abrazar respecto de los mo
dos y tiempos del verbo una sonda mucho mas ideológica, 
sencilla y racional que en la anterior. 

No babicndose pasado apenas dia alguno desde que puse 
]a mano en esta obra) sin añadirla ó roctificarla poco ó mu
cho, no podia dejar de salir aumentada en la tercera edi
cÍon, que cuidé desde Madrid en 1837) consultando varias 
dificultades con el mencionado Gómcz HermosiJla. Sin em
bargo por la circunstancia de no hacerse á mi vista, y por 
hallarme desempeñando el encargo con que por segunda vez 
me habian honrado mis conciudadanos, no pude emplear 
todo el esmero que acostumbro en las impresiones que se 
ejecutan bajo mi inspecciono 

Varias causas han concurrido para que sean muehos mas 
que en ninguna de las anteriores ediciones los aumenlos y 
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me,¡orus que ha recibido la cuarta que sale ahora á luz. IJos 
primeros hubieran abultado quizá con GO páginas mas el vo
lúmen, sobrado grueso ya de esta Gramútica, si adoptando 
un grado mns pequeño de letra, no se hubiese incluido toda 
la materia casi en el mismo numero de pliegos que tenia la 
última. Con lo cuol no quedan del toclo inutilizodas los con· 
tinuas remisiones á ella que se hallan en mi Compendio pa
'·a el uso ele las escuelas, aunque rrocuraré arreglarlas con 
toda exactitud á la presente, cuando reproduzca de nuevo 
el Compendio. 

Al formarlo, para cumplir con la oferta que hnhia he
cbo en las advertencias prefijauils ú mi Gramútic.a, tuve que 
examinarla con uetencion; 10 que unido á los apuntes que 
acumulaba á cada paso, ba producido muchas adiciones. La 
mayor parte ba sido fruto de la lectura entera y aun repe
tida que he hecho de los Vocahularios de la Academia, de 
Terréros, de Covarruhias y otros, para preparar el Suple
mento, que tengo medio bosquejado, al Diccionario publi
-cuao ultimamente por la Academia. Desde el principio hasta 
la lista inclusive de las preposiciones que rigen ciertos nomo 
bnis, verbos y adverhios, se nota bien claro que no bDll 
poJido aumentarse ahora en tanto grado los capitulos mas 
principales de la Analogía y la Sintáxis, sin una detenida y 
profunda meditacion sobre nuestros Diccionarios. 

Por haber rallecillo D. Jose Górnez Hermosílla) con quien 
siempre me ban unido los viBculos que debian existir entre 
dos personas dedicadas á las literaturas griega y latina eOll 
tanto ardor como á la castellana, no ha podido ayudarme 
con sus avi-sos, segun anteriormente lo había practicado. 
Pero poseyendo yo la propiedad de la obra que ha dejado 
manuscrita intitulada Juicio critico de los principales poe-
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tas españoles de la última era ~ que es la continuacion y co
mo el complemento de su Arte de habla)", la cual no tarda
ré en dar á la estampa; he tenido ocasion de ver varias ob
servaeiones, de que me he utilizado eu la Sintáxis y la Pro
sodia. 

Con todo la persona á quien debe la presente edicion ilus
traeiones mui delicadas, que la barán mas digna del apre
cio de los doctos, es sin disputa D. Juan Nicasio Gallego, 
cuyos conocimientos en esta parte le han valido que la Aca
demia española le confiase la publicacion de su último ])ic

cionario. Justo es que le manifieste aqui la mas sincera gra
titud por la paciencia y escrupulosidad con que ha revisado 
mi trabajo, estendiendo por escrito sus advertencias, de las 
cuales be copiado literalmente algunos trozos. Si le hubie
ra tenido á mi lado, miéntras se ejecutaba la impresion, ó 
esta hubiese permitido consultarle por medio de cartas., pro
bablemente hubiéramos convenido en los pocos puntos en 
que al presente discordamos. Este literato notará en el uso 
que he hecho de sus indicaciones, que si soi dócil á las que 
se me dirigen, hasta el estremo de adoptarlas, siempre que 
vacilo respecto de mi opinion, no creo deberla abandonar 
cuando no me suscitan una fundada duda los argumentos 
contrarios. Algo ha de concederse al criterio de quien co
mo yo está dedicado muchos años hace á desenmarañar las 
cuestiones de la gramática castellana. 

Tanto ahora como las otras dos vezes que he reimpreso 
la mia., siempre que he variado de dictámen, ó me ha pa
recido templar el aire positivo que llevaba mi crítica, he de
jado subsistir el mismo lugar del autor que anteriormente 
citaba, para que pueda notarse mejor mi retractacion Ó du
da. No les quedará ninguna á los que lean esta obra~ ó me 
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conozcan á fondo, de que todas las variaciones son hijas de mi convencimiento, y no de consideracion 31guna á person3S, ni á sus empleos. En la república de las letras no se conocen mas jerarquías ni distinciones que las del saber: las de altos puestos y honoríficos títulos no tienen ademas otro 
valor para mi que el poder servir de estímulo y recompen
sa del mérito, yen cualquier caso me harian aumentar, mas -hien que disminuir, lo fuerte de la censura, para que á na
die le quedara escrupulo sobre si temo ó lisonjeo al poder. ·El trascurso de ocho años me ha dado lugar para examinar much3s cosas á mejor luz, y para oir ó leer las renexiones de personas instruidas en la materia. Esta ba sido la única causa de las no1ables novedades que he introducido en mi Grnmútica, la que presento al público creyendo que contiene ahora muchos ménos errores que en las otras ediciones. Quien las coleje con la presente, notará el improbo trabajo que en ella he puesto, y que he cumplido lo que ofred de no perdon3r diligenci3 con el objeto de mejornr)3. Si debe reput3rse por delirio en 13s empresas humanas pens3r que se ha llegado á 13 perfecciou, no lo es aspirnr á conseguirla, adelant3ndo algun paso en el camino que conduce á fin tan remoto como deseado. 

Espero que mi conducta animará á los sugetos versados 
en las humanidades) y particularmente en nuestra literatu
ra, á ilustrarme con sus observaciones, bien confidencial
mente, hien por medio de la prensa. Dije en el primer pró
logo y lo repito en este por conclusion, que de cualquier modo que se me hagan, ya sea con ánimo hostil, ya con el noble anhelo de investigar la verdad, pueden vivir seguros mis censores de que no las desestimaré, cuando llegue el caso de aprovecharlas. Mi deseo es acertar; no altercar 

e 
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ni sostener con empeño lo que una vez haya errado. Siem
pre me ban parecido inutilmente -empleados el tiempo y ca
~or que se gastan en 'las mas de 'las controversias literarias, 
-y una prenda funestisima la disposicion natural que algunos 
tienen para sostenerlas y aun huscarlas. Por tal medio po
cos se dan por convencidos, pijes geneTalmente hablando, 
.todos se obstinan en no ceder el terrello que se les disputa. 
·Lo peor es que si alguna especie útil se halla mezclada en
tre las muchas personalidades J injurias y denuestos con que 
suelen favorecerse Jos contrincantes J debe darse por perdi
da, pues todavla no he visto escrito alguno de esta cata
dura que haya sobrevivido un año á su publicacion. 
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DE 
I LA GRAMATICA 

y 

SU DIVISION. 

tA gramática de la actual lengua ca.stellana no es.olra CO!\íl qll~ el conjunlo on/wudo lle [r,s 1"erJlas de lenguOj e que vemos ousen'odas en I()s eSITilos Ú rO/l,l:ersatloTl de las 1)e1', .~ OI1ClS doclas que hablan el cuslcllmw 6 esprt1tol (1), pues de arnho& modos se designa nuestro idioma. L1úmase castellano, como que es el oe ambas Castillas; y espllfíul, por srf el 'Iue se habla en la mayor part" Je las provillcias de la 'Pcninsula; elusatlo, aun en aquellas doude no es la lengua , -comUl1, para perorar en el púlpito, abogar en los tribuGnles, enseñar en las escuclas, 'i para casi todo lo (illO se ('scribe 6 imprime; y porque se esti"adcn en él las escrituras y pri\ ilpgios, desde que así lo dispuso eH 12GO el rei D. Alonso el sabio ('2) . 
Siendo el ohjeto de la gramútica ('1 lengua,jo, dohrremos c?nsillerar ante lodo las, propicd,~(h's 'i accidentes, y la {iliaclon Ó variacion<,s de sus partes sl'pnradns; y ucspues ,..'1 modo ~I~ ordenar dichas parles, para formar con Cllil:; las proposlnones) 1'ncis()s Ú colones; c.on eslos los períodos ú cláusulas, y finalmente el discuTso Ó llablet, ue que UDS vulemos 

:t Véase ¡" llola n de las 'lllC V;111 a1 fill Jc csla Gl':lm:ili" .. 2 Mal'ialln ITisl. tic l~spa¡(lI, lib .. '1 V, "ni" 7, Y lUélldc7. de Silv:', Cctuilogo ,.cal )' ge/walvf)icu dc ES¡JlIña, rol. iOl. 
1 
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2 D1VISION DE LA GRAMÁTICA. 

para comunicarnos con nuestros semejantes. Llaman unOS 
Anal()gia y otros Etimologia á lo primero; pero todos dan 
ú lo último el nombre de Sintáxis) voz griega que significa 
coordinacion Ó a1Tcglo. 

Amj}as partes bastarian parn que los hombrcs fueran cor
recLos en hablar y escribir su 1engua, si no se necesitara 
ademas fijar por medio de cierlos signos la estructura, di
vision y aun entonación de los períodos. H¡¡biólldose intro
ducido en consecuencia el j'('unamiento de escribir las vozes 
con las letras y acentos correspondientes, y Ius c1iJUsulas 
con cierta puntuacion juiciosa; es ya indi spensable que se 
comprenda en toda Gramálica la Orlog1·o{¡a. 

ta poesla constituye tambien al presente uno de los ra
mos mas agradables Jel saber humano ; y corno puede y sue
le ejercitarla el que , ~s~al1llo dota~o tic una buena disposi
cion natural, ha atlqumtlo las nocIOnes que enseña la gra
mática, no debe parecer estrat10 que forme parle de esta 
la Prosodia, la cual esplica la musica dc las palabras, esto 
es, la tlivision de las sílabas en largas y breves, Ó mas l)ien 
en agudas }' g1'aves, si nos referimos á las lenguas vivas; 
la naturaleza del metro ó rima, y las combinaciones mas 
usuales que suelen darle los poetas. 

Resulta di, ielida naturalmente la gramática en Analogia., 
Sinláxis., Ortogr'a{ía y P1'osodia, que son las cuatro par
tes que me propongo examinar respecto de la lengua cas
tellana. 
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PARTE PRIMERA. 

ANALOGíA. 

CAPITULO 1. 

DE LAS LETRAS Y SU PROI'\Ui'"CIACION. - DEL SILAllEO 
y LA LECTUUA. 

AL 1 ratar por scpal'auo de las partes de 13 ofacion, se 
ofrl'ccn en primer lugar las letras, que son los elenwnlos 
de que se componen las ,'ozes, ó lo que es lo mismo el 

Abecedario ó alfabeto español. 
C:onstfl (le 27 signos (aunqu!l no sean tantos sus soni

dos), cuyas figuras y nomhres van puestos ú conlinuacitlll. 

Figuras mayúsclIlas y Figuras Illapíscnlas y NOlllhre de las 
Illillllsndasclc la le- Illilllísculas de la le- lelras. 
tl'a de ¡/JIIII cnla, I'e- tra de mano, cII/'sil'lI, 
./unda Ó I'omana . baslltl'r/iUa cí ¡/lítica. 

A a A ((, A. n b JJ b 13r. 
C e e e f.c. 
CH eh CI1 rh ClIP. 
D (1 D d De'. 
l~ e E e .I~ . 
]7 F r El'l', ro ~ (,' q ( ~l' . 
Il h JI h _\dw. 
1 1 I ' O(;ul. 
J J .J i .Jofa. 
L 1 L l Ele. 

1 .. 
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4 onSERV ACIONr"s SOURE LAS U7,TRAS. 

LL 11 LL II Elle. 
M m M m Eme. 
N n N n Ene. 
Ñ ñ Ñ 1i Eñe. 
O o O o O. 
P P P P Pe. 
Q q Q q Cu. 
R r R l' Erre. 
S s S s Ese. 
T t T t Te. 
U u D u U vocal. 
V v V v U consonante. 
X x X x Équis. 
y y y y T griega. 
Z z Z z Zeta 6 zeda. 

He puesto el abecedario segun se usa en la actualidad, 
} no cual debiera ser cOllsidcrauo filosóficamente, para que 
correspondiese un solo signo á cada lmo de los sonidos de 
la kngua española. En lal caso deherian drstermrse la h 
que nUllca suena; la e S la q) que podian suplirse con la k, 
y la x, que es un verdadero nexo de la e y la s .. ó de la rJ 
suave (gue) y In s. l.a g, antepuesta ú las vocales, deberia 
herirlas siempre suavemente, bastando escribir ga .. ge .. gi .. 
go .. gu, para que pronullciúsernos ga, gue, gui, gOl gu; y la 
cA .. ll, 11 Y rr convendria cspresarlas por un signo sencillo, 
y no con dos letras, ó con una y la tilde, puesto que cada 
cual es una verdadera letra. 

De las 27 de nuestro actual alfaheto hai cinco vocales, 
es decir, que forman voz ó silaba cada una por sí sola y 
sin la ayuda de otra letra; las cUDles son la a, la e, la i, 
la o y la u: las dermiS se denomiuan consonantes, porque 
no pueden p1'onunciarsc sino acompañadas de alguna vocnZ. 

Como estll Gramática se destina esclusiyamcllte pora las 
per;;onns que hablan el castellano en ambos mundos, no 
hai necesidad de entrar en el mecanismo de la pronuncia
cion de 1:1s letras, esplicé.1lldo cómo se emite el alien[o , se 
colocan los labios y se mueve la lengua para articularlas, 
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OBSERV ACIONES SODRE LAS LETRAS. 5 
porque es imposibl~ que lo ignore ninguno que haya mnmauo nuestra IcnfTua con la leche. Semejantes regla~ de " . Ortvlogia pueuen sen ir únicallcnte á los estranleros que se dediquen á estudiar el español, bastando para 105 u<!mas las siguientes adscrLencius. 

Primera. Conocido una vez el sonido de cualquier ldra, debe siempre dársele el misf!lo, esceptulmdose de esta r cghl la c y la g, que se pronuncian delante de la e y la t de diverso modo que cuando preceden á las otras vocales, pUus en dichas combinaciones la c se pronuncia C0ll10 la ;;;, ) la 9 como la j; la d, la cual en lin de diccioll apenas sucm:, Icyendose vilo/ud casi C0ll10 si cslm iera escrilo vi·rlú, y por eso la omitian de todo punto los antiguos en la segunda persona Jel plural del illlperativo de muchos \ erhos, eSl'riLiendo corno prolllU1ciaban mirú, abrt la11é etc .; In. y, .que si va sola haciendo el olicio de conjuLlcion, se pronu.nclU ~; y la u, que nunca se oye despues de la g y de la q, SI la letra que sigue iJ la n es la e ó la i, pues si es n1gU!lil dn las otras vocu.lcs, ó buí puntos tliacdicos sobre la u qU<:l precede á la e ó á la i, tambien se pronuncia: guelTa ~ guia)'; agua~ aguoso, agiicro~ argiiil"; que~ quise; quando~ quocien/e; e{oqiicn{c~ }Jropinqiiidad; billl1 L\ue ahora se cscribe cuanúo, CllVCie/l{(,~ elocuente, propincuiilad~ con lo que no hai lu gar il cquivoc;1cion . 
Sc¡.!;ulH.la. A unque In b y la v son confundidas por la gc~ neralidau de los castellanos, los cuales pronuncian bal'on eOlllo varo n y balido como valido~ convcndría clí!>tinguirI~s, para e, ilar qlle sean unísonas vozes de signilicado tan dl\'crso COIIIO las cu<:tro citadas y otras muchas . Seria bueno pur tanto acostumhrarse ú emitir en todas las escritas con v el ,el'~ladero sonido tIc esta letra, la cual se pronuncia por medIO d0 una Suave comprc5ion del lahio inferior centra los dientc:; de abajo, miéu1 ras los Llú arriba lo tocan lijcrall1entc, y el labio superior deja espedita la salida de la voz. La b no requiere ninguna de estas posturas de la boca, pllCS basta rara pro!1llnciarla, juntar los labios y soltar el aJi~lIto al dc~prgarlos. 
Tercera. La r so pronuncia fuertr, t!S tl ~cir, como si rstuviero doble, cuando se hallo, ó sob para nombrarla (1', 
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6 ODSERV ACIOl"ES SOURE LAS I,ETRAS. 

erre); ó al principio oc dicrion, 1'a:on, llama; ó despues 
de la s, la 1 ó la n, Israel, alro/rc, Enrique; ó cuando co
mil!llza la segunda de las dos palabras de que COlista nlgullu 
compuesta, como en des-rabo/a)", maní-l"oIO, Ob-1"cplicio, 
pre-rogaliva, pl'o-rala, sub-rogacion.-En derogar y C1'o
gat" es sin embargo sua\e (ere), 

De las varias clases en que suelen subdividirse las Il'tras 
del alfabeto, ninguna lwi que merezca ponerse en noticia 
de 103 jóvenes que empiezan ú esludiar la grall1útica, sino 
la de las líquidas; lIombr'! dado Íl In t, n y 1', porque tie
nen una pronunciacion flúida, bien despues de I¡¡s ,ocales, 
wmo en alcohol, encartar, confin, bien precedidas oc una 
consonan le con la cual principian silaha (lo que no Pllede 
tener lugar respecto de la n), corno en blando, b,'onco, 
Clúris, criba, dragan, Ilor, (rllude, gloria, grave, pliegue, 
prado, trigo. 

Tampoco parece necesario dar á conocrr la letra ogofi
cada ó semígútica, ni la g6liClL) no obstante lo mucho fJue 
la usan en las porLadas y titulos los impresores, dando en 
esto una prueba dt! que los homhres se C3nsan de las mejo
res cosas, si se acostumbran ú cIlas por largo tirmpo. Así 
debe de ser, cuando el mal gusto de los primeros impreso
res, que abandonaron el sencillo, nítido y herllloso carác
ter t'01ltatW por el g6lico, logra tantos secuazes, ú pesar de 
lo adelantados que creelJ10s estJr en las bellas artes. 

Mas útil será sin duda mencionar el uso que tiene el al
fabet.o mayusculo, corno numeracion romana, )'U que hace 
de ordinario este oficio en los libros impresos. 

La 1 vale 1. La C \ale 
La V 5. La D ó IJ 
La X 10. La M ó Cl3 
La L 50. 

100. 
500. 

1000. 

Los únicos números que pueden repetirse, son J, X. 
C y M: a~í es que II equivale ú 2, X; á 20, ce á 200 'f 
~Dl á 2000; mas nunca se hallan repetidos el V, el L ni 
el D, - Cuando en ulla srrie de núml'ros romanos prece
tIc el mmor al ma~ or, se ha oe rebajar aquel oc este: IV 
es 4, I1X 8) XC 90) C11 900) etc. 
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REGLAS l'ARA LA LECTURA. 7 

Sobre el silabeo. 

La misma voz silaba Ó 1'eunion po rece denotor que todas 
constau dé muchas letras; y asi es en general, mirándose 
como una esccpcion las silabas llamadas simples ó form adas 
de una vocal sola. Todas las <lemas son compuestas de una 
vocal y de una Ó llIas consonantes, ó de dos Ó tres , VOC,lI
les) que pueden tnmbien ir acompmiadas de alguna ó algu
nas consonantes. Si hai en una silaba dos vocales., decilllOs 
que forlllan diptongo ó sonido c/u dos voeules, y si tres, I np
tOIL!JO Ó sonido de t1'CS vocales . 

l':n nuc~lro modo de pron\lnciar suena como diptonrro 
toda rcunion tic dos vocales Ji"efi;us, menos cuando pr~
cede la CL i:t la e ó i:t la o, ó bien la e á la a, porque entón¡;cs 
formanlos siempre sílaba con cada una de cllas. HesultUll 
pues diez y siete diptongo!;, que son ai 6 ay (esla '!J es una 
venladera i vocal; pero por un abuso ortogrúfico la escri
ben algunos en los diplongos al fin de diccion), au, ea, ei 
6 ey, eo, en, ia, ie, iD, iu, oe, Di Ú oy, OU, ua, ue, ui 6 u!J 
y UD. },os lriplongos son cualro, iai, iei, uai 6 uay, uei ú 
uey. Cuando nlgull~ de las vocales lleva los puntos diacrí
ticos, v. g. siia ve, viüda, forma sílnbu por si, y ljUetla di
suello el diplongo ó triplongo. Lo mismo sucede casi sicm
})¡'c que unu tic ellas eslá ¡)ccntüada, cqmo, c1'eí, manta; 
menos l'l1 la segunda persolla del plural del presente y fu
turo de . indicativo V del fuLuro del sujuntivo) en que se 
escribe andáis, oirlis, salgáis, toméis, sienuo siempre mo
nosílalms, ó de una sola sílaha) las terminaciones ais y eis . 
Al tri\tar de la accnlüacion en la Ortografía) se pondrim 
otro.s cosos rnénos frccuentrs) en que tampoco se di oelve 
el tllptongo) por maS que lleve ocento alguna de sus voca
les, como sucede en Cáucaso y período. 

Por cuanto de la exacta divi8ion de lns sílabas pende en 
gran parte la reela pronullciacion, conviene saber, que si 
hai una consonante' enll'e dos yocales ., se une, para formar 
siluhll) con la ,ocal que la sigue; si hai dos ó una conso
nanle duplicada, VD de ordinario la ona con la yocal antl'
rior y la olra con la siguiente; si lres) las dos se juntan 
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8 nEGLAS PAt\J. LA U'lC'l'URA. 
con la vocal primera, y la otra con la segunda; y si cuatro, dos acompañan á la una vocal y las dos restantes á la otra. E jernplos : a-se-9u-rar~ doc-to ~ am-pa-ro ~ cons-lan-te ~ obstar~, cons-truir. 

A la Ortogrnfia pertenece especialmente la doctl'ina de los acentos; pero no pueden dejar de anticiparie mluÍ cuatro reglas como indispensahles para la lectura . Si no 50n tan constantemente observadas como convendria, cOBsiste en que no todos los autores siguen una misma ortografía, ni todas las ediciones son puntualmente exactas en pintür los acentos. 
1 a Se supone que el acento está en la penúltima, si la voz acaba por vocal simple ó por un diptongo cuya "Última. vocal no sea la i, si es un nomhre del plural, ó si es la persona de algun verbo terminada eon n Ó 5; y en la ultima, siempre que la voz acaba por consonante ó por un dijJtorrgo que lleva al fin la i. As! es (lue en alma, mOl1les~ damos ~ dieron J agua, serie, se sobrentiende el acento en la penúltima, y en adalid, ajuar~ c(tÍ1'el~ halcon, pOJ'lague$~ guirigai ~ JLulei, se pronuncia acenLüada la últillla, por el mero hecho de no ll evar aconto estas dicciolles. 2a Se espresa el acento, siempre que no se pronuncia la palabra con arreglo al cállon que precede, y cuando el acento se halla en la antepenulLima, v. g. allú'~ á1'bol~ están, vendrás, e{imero. Esccptuüllse de esta regla las dicciones aunque~ pOH¡Ue y sino, las cuales, no ohstante que son agudas en la última, dejan de accnlüarse por ser tan pocas, como frecuente su repeticion en lo escrito. 3a Tambieo ha de pintarse, cuando las vocales que pudieron formar los diptongos ia~ ie J io~ !W, tle, tlO al {in de la palabra, no lo forman sino que están disueltas, COl110 en baldío~ encía, continúo. Se omite sin embargo en las terceras personas del singular y plurn\ del coexistente y condicional de indica1 ivo de la segunda y tercera conju:;acion (corria, corf'eria~ scnliltn~ sentirlcf1l), por ocurrir mui á menudo y suponerse siempre ('ti la i de dichas personas . .la Cuando el aconto está en la CWH'ta ó quinta silaba flntes del un, se pronuncia otro en la última ó penultima: doctamente~ magníficamente~ imputándosele~ tráiga$emele 

©Biblioteca Nacional de Colombia



llECLÁ.S l'Án,\. L A Ll>C'l'UnA. 9 se pronuncian dóctaménte~ ma971{ficaméllte~ im'Putándosclé~ tnhgasemelé , Descomponemos propiamente estas vozes para pronunciarlas, ha('i~ndola5 enlrar asi en las reglas gQnerales) lo mismo que si estuviera escrito, docta mente, lIWí/~ tlí(ica mcnte~ im1Julándose le~ tníigase melé; con lo que no el; occc,:ario acelerar la voz ni suprimir voo<:l alguna, como en olras lenguas sucede, 
Resulla de lo dicho, que la ortografía española, sin embarazar .obrado con acentos la escritura, espresa los IleceStl!"ios pura que cualquiera, llicll penetrado de lo que en /uf,; precedentes rc;.(la5 se establece, pueda leer sin dificultad, Si en el s.iguientc pasaje tic Cadalso en sus Carlas marruecas hubiéramos de seiJalar todos los aCí'utos que la pronuncillcion pide, escrilJirialllos: Adúro lit eséncia dé rní ('rialZó/": t1'ttlcn 6l1'05 dé sús atribútos . Sú, rnagnifi céncia .. sú justicia .. sú bondúd lUnan mí álma dé 1"Cvcr'éncia pá1'a adv"ú,.zc~ n6 mí plúma dé orgúLlo pára querét'le pcnctrár. Quitpllse Je este breve trozo los ;32 acentos que lleva, y teniendo presentes los print.:ipios arriba sentados, se verá, <Iue Je todas las diccioucs, las unas son monusllabas, como la~ de .• mi .. sus~ su .. nO J las cuales no puedr!l dejar de necntüarsc en la única ,'ocal que tienen: otras cOllcluyen por vocal ó diptongo que no tiene la i al fin, y por lo mismo llevan el acento en la penúltima: tales son aJoro~ esencia .. magnificencia~ justicia., alma~ 1'e/)el'encia~ para .. adorada, pluma, O1'gullo .. qlwrerle: O'iador ~ bondad) penclr'a¡' acallan en consonante, por cuya razon se la" acentua en la última i) las demns, que son (¡·aten .. ol,.os~ a/ribulos .. llenan .. pertenecen á la clase uc nombres plurales 6 personas de verbos) es decir, que entran en la regla ulaS genen,l de touas, qlle es la de suponer el acento en la penúltima, si no lo hai eSjll'cso, Y C(!1Il05 ahora otro pa:;nje del mismo autor ~\uc dice: POT cada uno qllc se cmplee en un artc· metÚ:IItW, hab¡:{J, un sinnúmero ql,e estún 1)1"ontos eL(' .. , donde se hace precISO señalar el acenlo en las \ozes mecállica~ hal),'á~ sinnúmcm y están, porque recae sobre una sílaha dis tinta de las que designa la regla general. Así es COl110 la ortografía castellana represclIta casi siempre la ycrunucra pronuuciaüion, b. pesar ue ser pocos los nc~ntos que espre-
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10 REr.·LAS PJ\I\A. LA LECTURA. 

sa; y no fuera malo que en todas J¡¡S lenguas se adoptase 
el mismo sistema. 

las reglas que he dado aquí relativas i1 la division de las 
sílabas y ú la acentüacion, están sujetas á varias escepcio
nes que scñalar~ en la Ortografía, parecicndomc que hasta 
inculcar eslus nociones gencralcs á los principiantes, sin 
abrumar su memoria con los casos raros y singulares. Asi
mismo dcJ)o obsprvar, que los cánones ue la acenLüacion 
van acordes con los que espongo en la Ortogral"ía, los cua
les se diferencian algo de los observados aun en las mejores 
euiciones. 

Resta solo advertir, en razon de que la ortografía actual 
es algo di versa de la que pocos año:> hace estaba en uso, 
que en casi todos los libros impresos úntes de 1808, Y en 
muchos de los que se han publicado dcspues, la x tiene 
delante de las vocnles la misma promlllciacion fuerte que 
la j, ú no ser que Jleven atlucllas una capucha ó acenlo cir
cunOrjo. De modo que ántes se escribia dixo, lu.xo, xam
be, en lugar de dijo, InjoJ jar·abe; y para decir exigir, era 
necesario acenlüar cin:unflejamente la i ele este modo, e.xl
gi?"; distincion que seria supcrOua ahora, por tener siem
pre la x el doble sonido de cs ó gs. - la ~¿ tampoco era 
liquida en todas ocasiolles dcspues de la q, como lo es al 
presente, sino solo cuando seguia á la ~¿ una i ó la e, de 
manera que las vozes cuanto, cuota, segun ahora se escri
ben, se pronunciaban úntes del mismo modo, no obsL:.lI1ie 
que estaban escritas guanto, guata. 

Con estas observaciones serú fúcil al discípulo compren
der el sistema ordinario y usual de la lectura de los libros 
castellanos: al maestro toca ide haciendo observar las po
cas cscepciones que ocurran, á fin do que no contraiga 
ninguna prollunciacion yiciosa. 
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11 
CAPITULO n. 

DE LAS pARTES DE LA. ORAC10N EN G E7'IEU AL , y DEL NOMBRE 
E:'i' PARTlCULAR.-DE SUS NÚ-'IEROS y GÉNEROS.-

DE LOS ADJETlVOS , 

PUEDE simplilicarse el número de las partes de la oru
cion , reducielluolas á tres, á s' ber , nombre, verbo) pm'
lículas; aunque de ordinario se ('ucnlni1 nueve, por añadir~ 
se el al'l'Ículo, pronombnJ y pm'ticiZJio, cuyos accidentes SOll 
los mismos del nombre; y por especificarse las parllculas 
iuueclinables, que son prcJlosicion> advC1'úio, 1'nteljeccion y 
conjuncion. 

Ueputall por nomb,'cs los gramáticos lCLS palab?'as que 
significan un ser 6 una calidad, y que son susceptibles de 
mímcros, casos y gé;t~TOS . Si el nombre denola un ente 6 
ulla calidad en abstracto, es sustantivo, porque DO nece
sita de que lo acompUlle otro nombre espreso ni tácito, y 
puede subsistir solo en la oracion, como lobo, valentía. p~ 
ro si califica á algun otro nombre, esplícito 6 sobrentendido, 
lIámase adjetivo) como ca1'niCe1 'o~ valiente, en animal car
nicero y en soldado valiente . 

Como 01 tratar de los números y génel'Os del nombre, 
ocurrirá 11abla1' de algunas de las clases en que se divide) 
anticiparé aqul sus dcliniciones . Es nombre propio el que 
espresa la ideo de un individuo determinado de cualquier 
especie, v. g. :Mariquita~ lJJongibelo, Sevilla, Tajo,-Ape
lativo el que abraza á todos los individuos de la misma cla
se ó especie J v. g. mujer> monte, ciudud> ,'io.-Colectivo 
el que siguihca la colcccion ó el conjunto de muchos indi
viduos semejantes que forman uu cuerpo ó grupo, como 
multitud, pueblo, reba110.- Verbal el que deri yúndose oc 
un verho, espresn su <lccion como que se da Ó se recibe, 
el cfe,cto de clb, ó la aptitUlI ó imposihilidau de produeirlo: 
definulor, dcfinicion J definible son verbolrs del yerllo defi
nir, - SimlJle el que consta <.le una f'ola palabra, e01l10 
mm1ido?', posibilidad, 1'azon, sillita~ sombrerero. - Com
pues/'o el que se forma de dos ó mas Jin:iones, v. g, CU11'i
coche~ pasilal'go.) dcstripaten'6nes, infiel.) correvedile . -
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12 N6J1lEnos DE LOS NOMIIRES. 
Aumentativo el que añadiendo ciertas terminaciones al llon1l.)rO simple de que se deriva, aumenta, generallllente haLlando, su signilicU<.lo , como caballun respecto Jc cabalil), r pC1Ta;;o respecto de l'erro , -I~ 1 dilltintl{¡~o lu Jismi· nu)'e de ordinario, con la aj uJa 1::llllhien de algunas termi· naciones) segun se nota en caballuelo) pen'ito . 

De los 1ZZtmeros. 
NtÍmero ('5 en el nomhre la circllnstancia de significar las cosas Ó sus calidades refiriéndose á un solo objeto (en CU) () caso se IIml1il singular), ú bien diciendo nlacion á muchos) ) entonces lo denominamos ¡¡[ural,-Pur carccer la lengua <:ustellilna, COllll) casi LoJas IlIs modernas, de 105 casos, dcsinencias ó lermi nllc ioncs que teuian las antiguas, estú reducida ti dos la declinacíon de sus llQlllbres, h) una para el sillgular) y la otra para el plural , Unicalllente los pronombres tirllcn verdadcros casos, segun IUI'go vrreJnos. - En el discurso de esta GrHrnútica Il amaró casi siempre ?'eclo pI caso que suele denom inarse nominaliw, objetivo el conocido con el nomhre de acusal ivo, y obliwos á Jos denws, 

Fórmase el plural añadiendo unn s al sin gular, cuando este termina por Ulla vocal no aguda: ú bieu toma la silaba es., si acaba el singular por consonante, ó por las vocales a) i agudas, ó por algun diplongo que ll el'e talnhien el acento agudo , Así d('cimos ellibTo, los libros; discreto, discretos; discreta, discretas; la ml/jer) las lIH~jeres; cruel, en/eles; el bajá, los bajaes; el lahalí) los la/w!íes; el ai, los ayesj el buei) los bueyes; el eOl1voi) los rOllvoyes, tos pocos Ilombres que tenemos terminados por las vocales e, O} u con acento agudo, aiiatlPIl solamente la s, como corsé) tupé; fricandó) 1'Ondó; ambigú ~ lislí, que dicen en el plural corsés, tupés; (ricandús) ,'ond6s; ambiglÍs y ti~l;s , Esceptúansc de esta regla geueral mamú, p({pá, sofá y estai, cuyos plurales S(:11 mamás, papás, sofás y es/ais . Jlar'avcdítiene dos plurdes, maravediscs y 17/a/',1 urdís, Por igual analogía formó CCl'vúntes lo:; plural(!s cianiís y ::;oltanís de cianií y zoltan{, ffiOllCUllS de los argelinos, y 110S-
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NÚMEROS DE LOS NOMURES. 13 otros decimos bist1l1'ís y zaqui:::amís de bisturí y zaquizamí. La palabra lord> tomaua del illgles, uice lores y 110 wrdes, y de val sale 'valles y 110 vales. l~os plurales de fún~n y les/wlo son flúmincs y ieslúdines, siguiendo la uccllllaclOu latina, con la que se conforman iguuhnente los nombr~s acabados en x, si suena esta lelra como uohle, pues reCLhen el1 su lugar una e en el plural, como ónix> sanlónix que hacen Ól~ices> sardónices.- Deberia señalarse aquí como una escepcion, ortogrilllca cuando ménos, que cm'ca-jes> nlojes, cruces> voces ele, seiln los plurales de carcax> ,'elox, cm:> va:::> gi escribiendo ca:caj> ,'eloj> c1't¿zes y vo.zes no se desvaneciera toda especlC de anolltaUa Ó inef'U-
, 

o laridad, 
Los nomhres que concluyen por s y llevan el acento en la penullima ó en la antepenúltima, tienen el plural com() el singular: el éstasis> los éstasis; el mÚT[es> los ¡núrtes . Lo mismo debe decirse de los apellidos acabados en z> cuyo neenlo no , 'a en la ultima: Gutién'cz> los Gutiérre:::; Sánche:::> los Súnche:::; pero si es cuallluil'r otro nombre, entra en la regla general: el al{Ó'e:::> lus al{Ó'ezes; Gu::;man> los Guzmunes. Tambien los nombres compuestos, cuyo segundo simple esli\ en plural, 1cnninan en este núMero de la misma manera j\ue en el singular, como el ó los besamúnns .. el ó los sawb6tas> 'un 6 U/ws a;;olacátles> 1m Ó unos lameplálos. Dehe pues mirarse como contrario ti la buena gramálica el plural guanZapieses que muchos usan, y prefiero por igual analogía decir traspiés y no lraspieses, por mas que se halla así en Quevedo, Cervimles y olros. Hai compuestos que forman su plurnl con los plurales de al1lb03 simples, segun se ad, ierte en casamata> gcntilhomb,'e> mediaclI11a> ricollOme ó ,'icolwmbre .. que dicen casasmulas> gentifeshombres, mediascmlas .. ricoshomes y 1'icoshombrcs; y algunos solo ponen en plural el primero de los componentes .. como lnjudafgo .. clI(¿[quieru> quiellqulCra> cu~' os plurales son lujosdalgo> cualesquiera> quienesquiera. Pero lo general r5 ¡le,iar invariable el prime-ro y tomar el plural del segundo de los dos nomhres que eutran en composicion, St'gun se ve en aguachirles> {wrvac(fIl(¡s> {ttlSrtb"(Jg(~s> padrenueslros .. vanaglvrias; y tic seguro a:;15(; ve-
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14 NÚMEROS nE LOS NOMURES. 

rifica en todos aquellos> en <Iue recibe la mas mínima va
riarion cualquiera de los componentes, v. g. calofríos, Cile
Uilargos, dentivanos, 9(111I}u¿vOS, leop(lrdos, PCliC01'los, 1'OC-
1únglllos; ó si alguno de ellos es un verbo, como núsacan
tanos, papa higos, pctTaTllyos, 

Carecen generalmente de número plural los nomhres pro
pios de personas, Antonio, Irene; de bs partes del mundo, 
E~l7'opa, Asiaj ele reinos, Espcdia, lnglatermj de provin
cias, Aragon, Estrcmadun/; de ciudades, elidíz, SevWa; 
de mares, Jlediterráneo, Océano; de rios, Alanzanúns., 
Pisuerga; de virtudes mentales y corporales, can'dad,1'o
buste::; los de significacion abstracta, codicia" destemplan
za, pereza, pobreza; algunos de los colectivos, infantería .. 
plebe; los de ciertos frutos, CQII10 arroz, canela, miel, tl'l'~ 
90, vino, aunque estos no dejan de usarse una que otra vez 
en el númrro plural, como cuando decimos, Echa1' [1M' esos 
11'i90S de Dios; Se ven unas cebadas muí lozanas este arto; 
Los azúcares escasean; Las mieles es tán cm'as, y l\'1aritór
Des dice en el Don Qw)'ote: Que todo eso es cosa "de mieles; 
105 de pro['esiones, ebal1iste1'ia, ~ jUTispnulencia; de metalcs, 
oro, plata; y algunos olros, corno (ama, hambre, podéT{o .. 
sangre, sed etc , Sin faltar ú este principio gramatical ni á 
la medida del verso) hubicra podiuo decir D. I~eandro 1\10-
ratin en el romance Jllas vale callar, 

¿ No scd de t;m to monstruo 
La cólera provocar? 

pues cótem, como nomhre de significacion alJstracta, no 
me parece bien pluralizado, y tambicn me disupmm allive~ 
zes y caridades, aunque se encuentren en auto1'(,s de Hola. 
Tampoco tienen plul'allos--adjcti\'os ni los infinitivos de los 
verbos, cuando unos y 011'05 se toman en un sentido sus
tantivo, v, g. Lo conveniente, lo provecf¡oso~ el pascar. 

Hai por el contrario otros que solo tienen este número, 
que son los notados al pie (*), y algunos, CU) o significado 

• Los 1l011lbl'cS IIsados solo cn cl plL1r~1 ~on: Absolverle-
1'(1 S , aden tl'OS , arl¡pa s, (l{f¡'ales, {~rllel'aS , ar;lfllderas. (/ g uajas, 
ajuagas, albricias, albures, alcamol!lrcs, "licales, all'cdcdo-
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NtMl'ROS DE 1,05 NO;\l:CRES. 15 
es enteramente diverso en caua número, como algodones y cendales, <¡Uf' denotan lo~ que se echan en el tintero i CSp?sas y gn'Uus ) especies de prisioll ; panes) sin6nim,o (~e, 1n¡Cses; l)ar/ es, que lo es de prendas; zetas , que slgmf,~i.\ la {lasioll de la desconfianza alllorosu ele, ele, Ya se ell1teudc que carecen de sin gular todos los nombres, cuyo si gnili,cado no les pcrmite lIlas quc tener plural) como los numerales cardinales despues de uno ~ v, g. dos J (¡'es, cual'ro etc.) y los adjetivos ambos y sendos . Por esta regla debe decirse vcinlitln ¡'ccdes, y 110 veintilln 1'I!al. 

Conviene advcrt ir que los 1I0mhres que designan cosas únicas en su especie, y pare'e por lo mismo que no pueden tener sino singular, se emplenl1 tamhien en plural, cuando ú se alude á dos regiones que tienen una uenorninacion comun, como las Américas, las Espafías, las dos 8icilias .. el emperadol' de las nuúc,s, las rlmlalucías J las dos CastiUus eic. i ó el discurso nos fuerza á usar de la voz en el 

res, andaderas, andas, andularios, anrlul'riales, anexirlades', angarillas, anli}Jrt,.ras, aíticos, aproches, arraigadas, alTas, rtrras Ir'l/deras, tlsenladeras, al1'iceses, bártulos, bicos, bizazas, bragas, cach"s, cachelas, caderillas, cal~oncillos, cargadas, carneslolendas, carótidas, cartibanas, cepilladuras, comicios, completas, complos (alltic.), contraaproches, contraal'l7lilios, Conll'aa,taqlles, cónyuges, corbas, corvejos, cosquillas, creces, ch,áncharras máncharras, chofes, da,'es y tumares, despabiladerns, despachaderas, despinzas Ó despin~es, dimes y diretes, dimisorias, dolamns y dolames, ejeme"'ides, enaguas, enseres, elltendederas, entrepanes, entrepiernas, escwTidllras Ó escurrimbres, espensas, esplicadel'as, eS¡Jonsales, exequias ,fasces ,fásoles, fc1uces ,jollados (ant. ),fól:fiJlas, gachas, gllll.iles. g/'{'.fiolcs. grttltz,l)lles. g,'asoncs, {jI'cgüescos, g"opos, {juadc!fiones , herpes.' ,Ldus, {/l/u/as, lel/'es, largas, lava. ~as, li"ianos, llares, mm(mes, malles, meados , mementos, modales, lIonas, l1/1.ér;ados, nl/pcills, palomadllras, PalLdeclas, paiietes , purias, parnllas ,pedill.tl'jos. penales , pe/'trechos, pinzas, poleadas, posaderas, preces, predicadcras, lJL/ches, llL/.ipos, rasquetas, rosones, semejas, setcnas, sobrecrllzes, súmulas , tiLma/'as, la/'I'eíias, termas, lestimoniales, tilLieblas, trébedes ltlCnsilios, velamb,.es (anticuado pOI' velaciones), víspe/'as' 'Víveres, zaragüelles, :arandajas, y "lguu otro oc poco u!>o: 
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16 DE LOS CÉNlmOS 

plural. Sirvan de ejemplos: Nadie dice que haya murhas 
lunas; Todos saben que la poblacion de Madrill equivale á 
la de Ires Zaragozas j Durante el"eina,zo de los lelipes. 

Muchos nombres, verdaderos plurales, SOl! cOllsiJera
dos como del número singular, porque dllsiguall un pueblo 
solo. Por esto decimos, Cie'l'l}JtJzuélos es de la pj'ovineia 
de lIJadridJ Los-Arcos pertenece á la de Navarra., y lJ05-
Barrios está en la ~A1ancha . 

De los géneros. 
El sexo del animal representado por el nombre) consti

tuye su género masculino ó femenino (*) segun que es 

* No ]l:1blo nquÍ sino de rlos génHos, porque ni reconoce 
otros J~ natllralczn, ni tendria que trrltar mas q \le de ellos la 
gl'nm:itica ca~lell¡}I1;¡, ;í no exislir el articulo el, la, lo, el pro
nomhre e"L, ella, ello, y Jos adjelivos ldglllW, algana, algo; aquel, aquella, a(/lIello; aq/lese, agucsa, ru/ueso; ar¡lIesle, ar¡lIes/a, ar¡u.eslo; e.'lc, csta, esto; nin{jllno, IÚll{f1/1W, nada, 
J05 cuales C>l:íll dot"clos ele lIllO t ercera ll"'ll1il1;,eioll del género neu/ro, Ó r¡lI.C ILO es ni masculino ni ,/emenino, ElllclIlro 
m~:; hien quc género, cs ausencia ó faltn de géne l'o, Pueden 
mi r;¡rsc latnhicn como del géllcro Ileutro 10< adjetivos ~l1,lan
til' ado,i, v. g, Lo de'bil del 1il/ll'O; lo lilas recio del comúate; 

¡Ai ruállto (1/11/] ca11tidad) de ,10101'e5, 
Cu ,í.n lC\ .le mal al l')cradol' iosano 
Le clllcra! 

Cnrllnjal, safmo 31. 

y á semejantes :Hljctil' os no ptlcrlc agregnl'sc Ilingull nomhre 
sllsl:mtiYo, por Jo mismo I]ue llcvall elll hcbida SlI i(len, SOl' 
igualmente nC!utros cllal, Oll'O, qlle, {al y lotlo cn ciertos ca
sos. y en geucl': ,1 todos l(l~ llrljctivos ([lle acompau:ln ;í otros 
nombres neutros, como, Eslo es ciel'tu; aqllcl/o es malo, sc
glln Jo c,plicll r.IClllCllcill eH la!> paginól' 16 y 17 del tullID 30 
yen h 266 <Jcll° de SIl Comeutllrio al Don Quiiole, Siendo 
solo de nol;1I' que el gélle¡'O neulro 11l1\lCn se llphca en cr"te-1l:n1O :í palabras que I'cpresenlan incli\ iduos Ó cos:,s materia
les, ,ino ideas tUomles Ó aIJsll'nclas; y 1]1Ie es privali,"o del 
número sill"l1l~r, pues jamas ballnmos en el plllrnl IJlIl~1I1l0 ,l e los usos 2 lerminaciones peclllial'es ql1e lc acabamos de !>c
ñalar. 
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DE LOS GÉl\"ER'CS . 17 -macho ó herr:brn, Ó Sf'gun que se le considera gramGli,culmente por oc este Ó del otro sexo . Pen'o es del IIlascul~no, y por tanto le unimos el artícu lo masculino el y la termlnacion I\Hlsculina llcl adjetivo lijeTo. JJucgo si hablando de un navío, digo el navío l/jeTo, por mas que navío no tenga en realidad sexo alguno, conozco que se le atribuye el genero masculino gramillico, por cuanto le cuad ran bien el articulo y las mismas terminaciones de los adjetiv os que á los animales de dicho glJllcro. De donde se infiere, tiue á lIO haher articulos y atl,¡etivos con diversas terminaciones, seria fali ga itlúlil conoe!'r el genero de los nombres, que ahora nos es inJispensahln averiguar J tanto por, su significado, como por su terrninacion . 

En razon de la significacion 
Son masculinos, 10 1"05 nombres propios y apelativos (le los \' arolws (v . g. Antonio, homu¡-f) , los que denotan sus ocupacioncs, profc5iones, destinos ú oficios (alc()1'ani~ta, mwroTeta, atleta, c6nsu.l, ebanistrt., maestrescuela, rapa, poeta, policlri¡wlct, lJ1"o{eta, sastre J trús{u,lJa); ó sus grados de Iwrenlesco (p rimo, sueg1'o), los nombres que si¡::;nific¡Jll la Ilaeion, casta, orden n'ligiosa 6 secta á qlle pertenece el indivilluo del S~XI) masculino oc que se trala, COlno Wl' meli.'a, cislcnicJtse, cscribrL, -iconoclasta J ismaelita, jfsuila , Jl ((ria; y los que de~,ignan an imnles mucbos, v, g. [eon.> mono, mh)Os !tae(¿ ó jaca, caballo pCliueño, que es femenino por su trrminl\cion. 
2° Son tamhil'1l masculinos los nomhres oc rios (Jlan zanít?'cs, T"l1"ia), sicntlo fcmcnil10s 1ansoloEsguet'Cl y Iluerva, que muchos hacen ) a masculinos . Perlenecen igu¡.lmenle nI ~éllcro miJsculino los nombrcs fluC siO'llifican los , 

~ JnC5eFo ele! m'lo (enCl"o. abriC seliembre), los uc montps y v~lcalles (Cáw;aso, Etlta), y los de vientos (levante, 110-mente, sm'), ('~n la sola c5ccpcion tic brisc¿ y lramontana, que son f"l1IrI: I1105 . 
:3° tos propios y ¡¡pelativos de las mujrres enea/Ti;:;, ?nU,ÍC1') , los que 5i gni~call !'us lIignidades, ocupaeioilrs y oficios (empcrall'i;, cocine'fa ) , y SU!i grado~; de pnrenlescó, 

'2 
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18 DE LOS GÉ:'IEROS. 

(nuera, sobrina), son femeninos, como tambien los nom
bres de las hembras de los animales (leona J mona). 

Se esceptúan de estas reglas los 110m bres epicenos, eS 
decir, los que comprenden ambos sex'os bajo Juna misma 
terminacion, porque esta es la que respecto de ellos da á 
conocer su género, segun lo haré ver desput's. Asi mila
,noJ sacre son musculinos, y paloma J rata femeninos, bien 
se bable del macho ó de la hembra de estos animales. llai 
con todo algunos que bajo una sola terUlillacion son co
munes, esto es, masculinos 6 femeninos J segun que se re
fieren á un individuo de aquel 6 de este sexO J v. g. ánnde~ 
llama (un animal); y lo propio sucede con los que no de~ 
signan una clase ó especie, sino alguna circunstancia ó ca
lidad aplicable á las personas de ambos sexos: tales son 
camarista, comparleJ compat1"iota J cómplice J consorte J cul
tiparlista J dentista J homicidaJ herejeJ indígena J t·nlérp1'ete .. 
mártir .. sirviente .. testigo, vírgen. - Ciertos nombres plu
rales masculinos significan complcxamcnt.e á los hombres 
y las mujeres, como los condes, los duques J los hennanos" 
los padres J los reyes, los tíos etc., con que solemos deno
tar al conde y á la condesa, al duque y á la duqucsa, á 
Jos Lijos é bijas de unos mismos padres, al padre y á la 
madre, al rei y á la reina, y á los tios de ambos sexos. 
Pero esto no tiene lugur en los nombres apelativos de dcs
tinos ó empleos, como los alcaldes .. los jlle;:,cs, los 1'egido
Tes .. porque con ellos solo significamos á los sugelos que 
desempeñan estos oficios, y nunca á sus rnu jeres, que son 
la alcaldesa .. la mujer del juez y la 1'egidura respectiva
mente. 

4° tos nombres propios de reinos, provincias, ciuda
des, villas etc., son felneninos, siempre que acahan en a; 
pero los que tienen otra terminacion son generalmente mas
culinos: Salamanca quedó desiel·ta; Toledo está sitiado; 
Jlad1"id estaba alb01'otado; Carabanchel es divcrtido Si 
alguna vez se bailan usados como femeninos los nombres 
de ciudades, v¡IIus ctc., que no terminan en a .. es por 50-
brentcnderse los numbres ,"egion, p"ovincia ~ ciudad etc., 
como sucede cuando se dice, Toledo rué combatida, 1Ila
drid abandonada" que es lo mismo que si dijéramos, La 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DE 1,05 GÉNEROS. 19 
ci'udad de Toledo rué combatida~ la villa de :1I1adrid rué abandonada. 

5° En los nombres de ciencias) artes y profesiones se sigue la misma regla, de ser masculinos los acabados en o., y femeninos los dernas: por eso pertcnecen á la primera clase derecho~ dibujo, grabado., y á la segunda ca7]Jinten'a., jm·isp7·udencia.) eqnitacion . 
. 6° tos nornllrcs de las figuras de gramática, retórica y poética son todos femeninos, v. g. la silépsis ~ la sinécdoque; mimos los 3cahados en o Ó en on de origen griego, C01ll0 el pleonasmo ~ el polisíndeton. Si se encuentra alguno de los en on usado COlllO femcnino, ó es latino, v. g. la esclamac/on, la inler1'ogacion~ ó se sobrentiende la palabra figura. - Análisis é hipb'bole son amb/:guos ó dudosos) es (kcir, que se pueden usar en ambos gé·nc7·o5. Lo mismo puede enten-del'5ede énfasis y epifonema" que hocen masculinos algunos respetables escritores, En Viera OVolieias de las islas de Canaria) hallo ademos á hipótesis lIIasculino en In pág. a5 del tomo 1, Y femenino dos páginas mas adrlante; y ca/ús[rofe es tambien masculino en la púg. 77 del torno lI . A pesar de Sl'r recomendable la autoridnd de Viera, no me atreveria á usar ninguna de eslas dos vozes sino como femeninas. - Clímax es en mi sentir del genero masculino. 

7° I~os nomhrrs de las letras del alfaheto son femeninos, por entenderse In pnlabra letra: la a~ la b ete.; miéntras los de las nolas músicas SOIl masculinos, por referirse á la voz signo ó tona: el do~ el re cte. 
Hemos visto en las reglas 31\, Ii\ 5" Y Gil ele las precedentes) que muchas vezes no hasta conocer 13 signilicacion de las palahras, para determinar su g,~nero, sino que es necesario recurrir á la tcnninacioll la cual señala el N('_ , t'" nero del g;ran número de las que no cstún comprendidas ell 13s dasillcaciones que antl'ceuen. Pasemos pues ú hahlar de la innuencia que tiene la terminacion en el g('llcro de los nombres. 

2* 
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20 DE LOS GÉNEROS . 

En razon de la terminacion. 
Regla única. Son remeninos los acabildos en a (*) y en 

Se esceptú~n Ademe;" agá, albacea, l){/já. camo,.arlo (en 
las ;¡rcpciollcs en qlle "hora se clI'plcn). dir¡, é:rcn ("IIt.), 
glla,.daCoJfa, fjll.a,.rlll,·ela, mOllá, mand,.i/!. /'''!ltÍ, .H!/ií, fa
paboca, vipa, y lI1WS pocas vozcs lilas, qlle ~i hicn son raste
JIHnas, no tienen mi uso mui IrCC'tlelltc. i\Jel(;lIdez hace lalll · 
hien masclllino ;í alcorza en la oda De //1. nieve, quc es la 
XL Vil del tomo primero de la última cdicion: 

y alcorza defiendo 
pal'ccen en el hl'illo; 

pero esto pudiera scr yerro de imprcnta. Son igualmclltc mas
culiuas casi lodas lns lomadas di"Cdamcllte del griego, qne 
SOIl llluchas, COIllO A rgoll,wla. clil/la., d¡tspol n , "ilclllr¿, dog
ma, idiollla, 1Il0IUl,,.ra, sofisllla etr., - Alóald (segulI Clemellcill, plig. 210 del lomo 3° de su Comt'lIlal'io, es Illucho ticlllpo IliIce Ilsado COIllO masculillo P0I' lluesl,·oS cscrilore.s), allatema, centil/ela, cisma., c,.ismo (C,LC es Ill"S de orclin;¡rio masclllino), emólellla, eplgl'all/fl, es/,ía (la pCI'sona CiliO csU[ en acecho por encargo dc otro ), {i,,¡a (el que enscña el ca
mino ), hel'l/laf,.ar!ita, híb,.ida, lel/{illo (el inléi'p,"cle) , I/WII.lct 
(t:! que es arlificioso ó petnl'di:ita) , I/emo., I/ellma y /,f'llIllU lic!
Ilen alllbos géneros, En i<Tllal catc~()rÍ:t coloca la Ac¡¡dcllIi" á 
Diadema en todas Los edi~it)nes de su Diccion:lrio; pCl'O al prc
sente lo Ilacemos siempre femenino, - Aglli/a por un pez de 
este 1Iol1lbre es masculino, yen lodos SIIS rlcmas sigllifil'ados 
fcmenino. -Aroma es masculino COliJO nOlllhre gClJérieo de 
Jas gOlllaS , yerh3s <:tc., que despiden UD 0101' fragl'nllte, :11111-
que'¡'¡gullos lo Ilucen femcnino. Es jndispulabl c n~eille de este 
génc,'o, cuando designi1 la no!' del ili'OIllr::,-¿Jta/a)' o., p')I' el 
1,ollJbre que cst:í fltal:'YHlldo, es masculillo; y fCllICllillo en las denl:ls :1cepciollcs, - Aunqne Celllil/e/a no tiene lIlilS género 
que el femcnillo en el l)iecionul'io de la Arúl cmi", lo creo 
mascnlino, si designa al solel.ldo que est::í de cenlinela. - (:ó~ le,.a, por h enferllledad que no, \in v(!nido del Asia, se lisa 
COIllO Ill :,sntlino, P"i' sohl'clltclIderse morbn, y "un ,¡ Vl!leS ,C di,'e el cóle,.a-TIIo,./Jo,- Cnmela, rtl~llclo sigllifi(':o UIl cuel'po 
celeste, es masclIlillo; y clIand" el al'lll:,zoll de c"lj:os y p;~
pel, Ó UII juego de lInipe,;. f'clllcuillo . - CtlllSl:tlt1 eS,IIl:Jst'nlt
lJO douue equivale á "puulauor de la cOlllcola; y JClllCJlIUU, 
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donde cs ~I :.iiulejo, ó bien en plllr~l, ciertas eonlllellloracio~ nes dd o(lcio Jivino.-COlLlra, en el sl'"Lido de lo cOl,lrano a lo llue alt;uucl di..:e ú hace, es lIIasculilJU, v. g. Defendet· el pt'O y el cOl/t,.a; y felllellino, ó ¡í lo ulénos ambiguo, cuanno cn el ICII"uaje familiar equivale ¡í coulrudiecioll, obstáculo ú diliCultad', v. ". La cont/'a que eso liene, pues hai quien dice, El cont/'a qne
O 

eso tiene. COIllO teda del órgano es IClueui. no.-Cor!.müt, por el aLlorllo tl\le se pOlle al redcdol' del C\lC-1l,J, sigue el genero de su termiuaciun; y es masculillo por el IlIinistJ'U de capa y espada, y [lIJl' el que no sigue la c:tl"l"em ccle~iaslic~. III la de lO·f¡t.- CJ"il'iruia C:i felncuillo cuando si"" uilic" un instrulllcnto ~Il,:,sico; y masculino, cuando se rc(¡e~e ,¡\ quc lo LOca.- CW '{¿ es masculillo equivaliendo ,í p,ílTOCO Ó Sact;J'clolc.-Farw/llllla por euredo es felllcu i no, y pu,' el eureJallur es Ill"sculillO. - Fanll!5/1/1f, es Illasl'ulino cn tonas susólecpciollcs, n,éllOS la de eSI'"ntajo.-(;allillrt po,' coharde u,e par"ce CUll'Ull, y !lO f<!l1lC 11 ill o , como lo pOlle 1" Ac"dCI1l,a.(;1.101'11,. es ¡'Oll'llll, si denot;¡ la pC"sonn ll"C esU; cllC'argada d" la cUllscrvacillll Ó ellid"do de alglllla cosa; y.fc'lle.lllllu ClL tod"s l:.s dc,"as acepeiollcs._Gua/'llia es lllas('" [¡no , 5' de,~ota al sollLt<lo de las co'"pa¡'!Ías de 3""rdi"s el" S. 1\1.; .y rcm '1111l0, cll,""lu "sprcsa el cuerpo de genLe "r",ada <[uc def¡cm]e ,dglln pueSlU Ú persOlla, Ú h ,"i';Il'a ,,,,;lodia Ú gll'"'dia h"cba pUl' esla"gelHe. - ..lltsÚcia eS lllasculiuD sinn¡{icillldo el nlagislradu lIlayur tl"c hal,i" Cll \ r"!JUll, Ú "ielldo SillÓllOll1U de alguacil mayor; Cll ('uyú selltido ,o,tá y:> allti 'llado. - ¡.el'ita, por el cliacOllO Ó el que p"rtcrlece ,; 1" Lrihu de Le,,; , es ll1~sculioo; per" t'UlllHlo signif1C'a Ulla espccie de vestido de los llOlllbre:" es relllellillO. - Llal/la es del " é nero l'elllellillO: solo cualldo . '. 1 o sl,g,"Il<;" e cuadrúpedo dc c,tc llOlllhre de lfl .América 11Iel'i-dloll"l, elltri! en 1" clase (le I¡)s COIll'llll'S. - l lllllllL pOI' (',\Ita :;coorauca es 1I1",;culi"o; y fcltlcnillll en el ICllsuaje familiar, por ,:,tclencia Ó vClltaia én cualqllier ralllO,-Alg'lnos ,,"tepo-' .. : n los artíClIlos Illasculillos ,; Nada y J/OIWrllt, dicicndo, Un I~r./.(I!.I., un ILO 11 ada ; P(~,·o <!s mas se g uro hacerlos felllell illOS._ :S, {Jas'oda es lllasclllillO, COll'O lo siclltfl el Dicciunario d(' la l\C,"~tlu~a, sed si!í"ill("lllrlo el sal'errl"te 1'[,le ~il'\' c éll la P"!40 -da, O clldolo de 1" llliS'll:l¡ l'e,'O pOI' el Lt'lllplo, no puede deja,' de Sel' lelllcllll'O.-PllLJlela, COIllO cue,'po cell!,tc, es del !4 " llero masculino; y del fcmellillo, como uIla especie de casulla . -l'oHa es IIl;¡';l;ulino eH 1" acc¡wioll del que la con·e. -Reclula, por el suldado que ha scntado v,'!uut:ll'i"llICllLc plaza, es Illas"ulillo; y remellillU, SiClllpl'C qU\! ,i¡;niti~" el l'ec'"pl,".lI rle Il'''l'''' - SII/,'agutI/'l/ill s"l" ,'s ma"elllillo ell el s('IHid" .1,,1 ¡;lI"I'J~ 'lllt: se pOlle ,í ,,1¡j'Il11a cosa; y eH tudus lo, dt:ll"'s Iu 
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d (1). !A)5 qu~ terminan de eualqui~r otro modo, son del 
género masculmo (2).-Por esta nllSma regla son mascu-

aeo femenino, por mas que la Academia diga otra cosa en su, 
Di ccion:\rio,-Sota, oenot31Hlo el subalterno <Í scgundo de al
guno, es masculillo; y COl1l0 IIl1a figllra de los uaipes, I'clIle
nino,-Tema, COIUO propo,iciol1 ó :"'11 11 to de 1111 dist'lIrso, está 
dotado del género 1Ilasc ulino; y del I'clllcuino, siSlIiiicnudo 
ouslil¡;¡cioll <Í IlIallía.-l'rompeta, illstrull1ento de guerra, se 
distingue de la persona que lo loc a, ell que el prilllero es fe
menillO, y el segundo masl'ldillo.--Vist'L, solo cuando designa 
al que ti ~lIe el f!lllpleo de t;¡\ en las adnauas, es Illasculillo, y Zaga lo es larnbicn úllic3111cllte significando el postrero en 
el juego, 

1 Son masculinos A dctlirl. alctl7Llld (ant. ), almud, ardid, 
dSl'irl, II/all.d. a;ud. césped, Ittlé"'J'ed, lallfL, sud y tallllud. 2 SOIl tantas las tel'1I1illa c ioncs de los nOlnbres del géllero 
masculino, y tan crecido el nlrlIlCI'O de las cscepcione,: qlle al
gUlla,; CUlIlp"cfldeu, que es necesario, para la debida claridael, tl'a tal' dc cada tel'lniuacion por sepal'lldo. 

De los nombres acabados en e. 

S011 fe m eninos Adlllar¡ue (aot.). ctfillac1!irle, alache, aTa
rije, ((Ial/rle, aljatfe, alsine, tlnflgdlide, a, 'e (1'01' pnjllro), a¡'ena/e, azul/lbre, barbarie, 1,,,.1 e , brepe (Ilu ta de música), 
cach.unde. calvicie, calle, ca¡;elfl/'rlenle (;1111.). CIl! idlide, Car
ne, ctllásl/'o.fe, certidl1mbre, cicluide , clámide (aIJt.). clase, 
clal'e (en totlas sus sig-nificacioncs, ménos en la de clavicor
di u), clemátide, cohorte, cOl/lfJage, con{;erie, conSO/1.ante 
(hahlandose de la s letras que lo 8<.111), corambre, cOtTiente, 
corte (en el sentido de residencia elel monarca, de conliliva 
y dI! ohseqllio). COIlulllbre, co~e (al1 t.) , c/'flsicie (ant.). ere
cienle ( no signifiC:ludo lIlIO de los cnar los ele 1,1 IUfla, Ó \lila de 
In ,; figuras de los esC'udos ele anllas), c/'enche (ant.), c1111lb"e, 
chinche, descendiente (:m l. pOI' b:'jad;l ), dlllccdllllL/¡/'e, e.fifiie, 
ep,ll(/pe, elatine, ,'¡ipse , enal/te, ('¡¡ipeíetide, eringe, e~cor
pioirle. e ,~reroí'¡e , e,l!,eeie, eJtac/e. estirpe, estrige. etiópi
de . .falan ge •. (alce, .fambre óftlllle (a nt. S) . faringe, j{¡se • .fe, 
fiebre ,ft'ase . .fuente, gall/Ni/e, {j't1lal'ie/'(le, gen/e. g/'ege (HIII.), {:I'inalrle, IWI/l/¡re, he'lice. l/lomorl oide. hl'l'mionite, 
hel'I'//ll/bl'e, IIII,ocíslirle, flil' 0c/'l'Il c. hojaldl'e, hnste (:rn l.), hoze (,IIIt.) , hucste. ¡'/tdo{e. il/file, intempe,.ie, isríf{oge, jfride , jl/{jlle , labe (poco 1I~~do ) , lal/dre, lapade , lal 'il/ge, laude, 
Leche, legumbre, libredumbl'c (aut.), limpiedumb/'e (ant.), 
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DE LOS ctN}:nos. 23 
linos todos los nombres que solo tienen plural, si este no 
acaba en as : los bofes, lus ungarillas. Siu embargo son mas-

lieb,.e, liendre, lile, ltlmbre, llave, madre, mansedumbre, 
mel/guan/e (llléllUS cuando se habla de los cuartos de la luna), 
mellle, lIIe¡,e (anl.), mienle (ant.), mole, molicie, monóslro
fe, IIlllchedwIIÚ,.e, lIIuel'lc, mllg,.e, nave, nieve,lloche, nuúe, 
olil/ljJíarle (anlo), onir¡ue, opojlollace, palllde (ant.), pdnace, 
pa,.ulllje, paraselelle, }Jal'le (cs lIlasculillo, cuando significa 
el corrco c>tr'lOrdinario Ó el dcspacho q \le lleva), pale, pa
ten/e, !,eMe ,pcLit,.e ,pendienle (es masculillO, si dellota el 
adOl'nu de las ur~jas), ln.>/Jfitle, pe/'rllII'aúle, pesadumb/'e, pes
te,l'i/'dmirle,l'í.rirle, !,fanicie,pfcúe, pféyade,p,od/'e, potL/'e
dUI/l&/'e, P/'ogI'Jue, prole, r¡lI.ejulllú/'e (ant,), rl.Utele, ruigam
b/'e, sufsedlLlltú/'e, salumú/'e, salve (ulla Ol'aClUn ,i la Yir"cn 
santísitlla), sl/lIgre, sanie, seCl/l/te (en gCOlllell'ia), sede, bse _ 
l'ie, selllifJ/'eve , se/'vidul/Lú/'e , se/piel/le, siel pe, simiente, 
sirte, :,¡¡ce'¡I/.IILIJI e (al1l.), suerte, sllpe,jicie, tUl/genle, lar
€l~, leallle, t,'alllirle, IIJc!wlIlúre, temperie, lilrle (por cosa mí
I1l1l1a) . tingfe, torce, lor/'e, I/'abe, l/'uje, II/JI'e, urdiemb/'e ó U/'rlillLúl'lJ, l}/lCall/e, va/ il/I/le, vd, ice, vestIJ (alll.), vislum
b/'e, vO/ 'tÍ¡¡ine, y IInas poc:o, vozes ma~, facllllativas toJas Ó 
mui puco lIsaclas,-Cerusle, dote. eSlambre, hipe'l'bo/e, I/Ioje, 
pringlle, IlLIen/e, ti/tic (la vir¡{lllita .ubre las lctra,,), tizne y 
l~'íp(lde SUIl :OlllhiglllIS : ,.i"ugl'e es felllellillll en cl l,abla EUllil~a .. de la provilH'la dc i\l.Hlrid, como aZPlle en la ele Vall:odo
lid; mas los cs"rilul'es los hacen COllst:lnlCIl\Cllle masl'lllinos. 
- Al le en el ,illotllar Ilcva siempre el ilrlíl'ulo masculino : el 
n,"le, aUlIque los adicli\ os que se le Ullell puctlcn ser 11lasCU-
11110S ~ 1'~IIlCllillOS: en plural cs ('clllcnillo, cll;Indo junto cun 
lln adlctl.\'(~ .lclIola cicrlas pru('csiollCS Ó ramOS, CIIIIIO las ar
les meCltlllCns, las [,ellas al'les, las ades {¡úe/ 'ales; pero cn 
lus delllas CaSIJS se u'" rI~ ol'llillarill ell el gé nero IlIast'lIlin o , v. g, Los artes pa/'a cosc/' jJt~ ::.es, los artes de {It g/'ulI/lÍtica 
y cle, la /'elÓl'ica,-Pur lilas que cor/ 'iell/e sca (leI .,elleru I'c
IIl c nl,l\o, se dice deja/'se lleva/' dcl corriente Ó de la cor/ ien
te; clI'cUllst'llIcia de que se aprovcchü :\lclénclcl p:ora porl~rlo 
usal' COIIIO IllasculillO Cll la oda De ulLas palumas , que es la Xlll del lomo primcro : 

y al corri.ente so entrega 
que 1 ... va en 1'os llevando . 

Cuando decimos, EI111li anlerior' del diu 22 del cOI'I'icnle, 110 
es ya su!:>tautiva e,ta palabra, silla adjetiva, pues se sourcu-
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2:4. IJE LOS CÉ;\"Enos . 
culinos Afueras y cercas, tórmino de los pintores J y rem~ ninos Creces, e{emériclcs, fasces, fauces, hespérides, hiadesJ 

tiende mes.-Estravaganle, pOI' 1'~1'0 Ó ri dículo, es m~sclllino; y fellleniuo refir iéndosc a las COllSliluciolll!5 p'"lliGcias. -Frente es fClncuino, ménos cUlludo si~lliG("a la fflchada. el ohjclQ dcl~llIlero ó estl!rior de lltln cusa, pOl'cjelllp lú, e/frente de un edificio, e/fl'ente de /In batallan, estar ó ponerse al frente de /In negocio ó de /ll/a elllpl'esa. Sin Clllharg-o, Quinlnna di¡;c J¡;ícia el fin de la vida del eran Cnpit:1u: El Goúierno á cuya frente esta/m el r/1trllle de Alba. -I.tllle cs 3ndliguo, y no C[)Ill11Il, segun C'Illil'oendóJlllclIte se le de,;ign:l en la ol'lava cdiciun del Dicci'lnario de la Ac;,detnia. -jJlimbre por la ll,inlhrel'a es f"el1lcllino; )' Illns('ttlino , si denola las v,,,·itns qllc pl·uclll ee . -l/faje es, :;eti"" el Diccion:lI'io, 111:1SClllino y fCllh!lliuo. -Postre es l"l!llllllliIlU cn la 1'1'<l5e adverbial á la post,.e, 

De los acabados en i. 
Son fell1cni 110S ~raciadei, gre i, lei, espicnnardi, palmacristi, y lodos los nombres deri,·"dos del gril!go, que tienen el acentu ell In pClllilLirna Ó uuLepenúllilllu, COIIIO dicsi, diócesi, metrópuli, pal'iíji'as i . 

De los acaúndos en J) 
Los cuales se escribian álltcs con x, solo hui uno femenino, que es troj. . 

De los acabados en 1. 
Son femeninos A 19awl, cal, capital (la metrópoli), cdl'cel, col, cordal, (h-crclal, hiel, miel, !Jojarel, !'{lS toril f, piel, sal, seiial y vocal (la Iclr:I).-Cll/lal es masculino, cuando ~iguifica lIl1 gran cOndllel? de ~glla, Ú Ggurad:llllelllc elmerlio pOI' dUlld~ se sHbe., t.:on~lgtle Ú ill<lagn :tlgnna cosa: cn las dell1as acep rlO lles e, (CII1CTlI110. - IJlolal Lielle el género llIasculillo d eStg" Il:1Il<lo un ,írhol de csle n IJ lldJre; )' el fClnellino, ruando ~ignifi ca lI11a ('iellria Ó e,c·Ull:"!. - SlIl es II S"do COIllO si fltera ;1I11big"o, ClIando \'a :H:olllpnt"i:llI0 del :Idjcli"o amol!taco y uo lleva al·tíl'ulo, v. g". Ulla b/lel/a ddsis de St.! tllllOniaco Ó allloníac,,; perú COIl el artículo solo Leugo pOI' bieu (licho, La sal amolZíaca. 
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DE LOS GÉNEROS. 
hipoCl'éniJcs, llarcS'j preces, trélJedes y .vel~l~bre$ ~OI',VClaczones. - Modales J puches se usan ml\istmtamentc en 

De los acabados elL n. 
Son femeninos los verb:'\ks en on que se dCI'ivf\n de nomhres ó verbos que e-xi,tcll en l1uéstra lengu", ó estan lomados de uonl!wcs l"túluS en io t:tlllbiell del géllcro l'clllcuil1o, A c~ta clHse pel'll:neCen A"flwzo/! ("OIlIO vo '¿ de carpinLcría, Ó ,,¡;lli(icaudo la aceion V ereelo de al'11HI1'), barbecha :on, úilLflZ/llt, ctl/'gazolt, ea"{I'::'OIl, c/1l1'a.:,O t}, (lI'creiolL, lJlII:L::,vll, pobl tLCiOIL, p/,(JjJel1!>ioIL, sega~olL y t/'IlIJu::'OIL. que viencn de tlr-1/lfL/', bllrlJt:C!IltI', billar, ca/'gal', cava/', e/a,,/u' , Ol'a/', palo, poblal' , p/'op ender, sega/' 'Y II'abfLI'; y complexion, cOlldicion, jarisdiccio/l., ocasio lL, p oll/ cion, /' clig iolt y /'a.::'OIL, que no si~n o tra cos~ que el eomplcxio, eOlLdiL!U ,i,/trisdietio, oce,,sw,' polll/tio, I'¡;/igia y /'atio eon ternl,lIlaCIO \lCS casl.cIL,nas. 11:" CUIl Lodo UllUS Cllalltos verbales del'lv<loos ck verbos castellanos, que son del géllcro Illasculi n o ; pel'o llóLe sc, que cs lllni r:ll'u el que acaba en ivlL (tCl'Inillaciull casi CSl:hlS""~Ill(;n. te del género I'ellwnillo ), y (ille Lieuell de ot'Clill:1I'IO una lll CI'l<l c~tlnll.!lIl:lliva, COIIIO se advicrle ell .rlprclon.., a1'rlllon, e/l/puJan, CI1COII.[I'011 , estl'/ljo/l. (ol'ecjon, 1i/l//Jinn, re' balnn, revento/t, sIL/picon, ll'us1ILUon y ¡"~UI1 otro, lbi ad ema s c~Los 11ueus lluIlIbres Lel'lllí""do~ en It e1el f)l!llcro fClIlcuillu: AeioIL, tlJ'J'lIlna:on, e/in ci cl'in, d{Clsen I Iteren . iladgen , pIUlIll/:,UIl, sal'lcn, saz()n y siell, - A IIlIÍI'gel/. Iu cl:, pOI' alllbigllo JuveJUnos ell los jinrlil/lel/tos de f{/'al/llÍtictt ('aslel/tllla, y t'"ubien la Ae:"lel\lia ell l:t ot:lav~ edicioll ele Su Dieciollario; peru esto llCC~slta aclararse p"r~ evitar tud<l e'luivocarion, ~st.e nundlre es Sl~lIll'l'l: felu e nilJo en pl\lra\, y lIO d ej .. de sedu en sill¡; ular SlIlu cuallclo si"lIific<l el lll:ír"'Cll de un libro ; y :mn cnL(¡Il-1, "" (' '1 

ces es lllns¡;u IIlO solall1cllte respecto del al'licu\o dellll" o.que lo precede, y 110 respec.Lo de los adjetivos que se le jlln,LalJ, pues de clInos AllI!tÍrgen del voltillLel~ V El Lomo esta. esel 'ito ,lÍ I/ledin'I/,a/,r;en,-O¡,dl'lI. , en la ~igl'liric~cion dc I~ co-10caclOll, clase, serie Ó s lIcesiol1 de las cosas, Ó oel sacram(;nto de este 1lolllIJre, es 111asc ullIlO; pero si del1 o l~ el deCl'clo o malldHLO de ulla autol'io"d, el (;slatlltO de nlgull cuerpo ó el lnislllO clleqlO, es l'elllclIi"o , Se dil'c por Lauto, lJid entónces S, 111, la orden, pa.ra qll.e las Ordenes milita./'es Se colocasen SCgll1L el ol'flelL acostull1brAdo, dejálldose /11'1::cede/' ,de las religiosas, ,r m/lcho lIla.S de ulla (J¡.den I!~IL esclarCClda eOlllo la de sal/lu Domill{JO, Con todo en la V,da de JlCI'/La/L Pe're:. cid Pulsar, cscrita por l\hll'tíucz de la Hosa; 
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26 DE LOS GÉNEROS. 

uno y otro género. - Pares es masculino, ménos cuando 
equivale á pLcenta. 

leemos á la p.íg.11: Caminar en bllcna órden; lo que de nin
plll1 1I10do debl! di ,i lllularse. No puedo miró'\' sino como una 
)IJ;\lII'C\'lcllcia, que el ac .. dlilllico que pliSO la nola de la pá
gina X X lX del pról ogo .. 1 101110 seg llndo dc las obras ele l\Io
ralin (ed icio ll de ~Iadrid de 1H30), dijera: Y ~'olo se I'eciúelt 
de los óf'{lelll:s religiosos lecciones de piedad ctc. Lo mislllo 
digo de e,lc utro p",ajl:: de QlIilltalla en la vida de F/'. Ea/'
tololllé de las CtÍ.>as: Se J¡i ~v /'eligioso de aquel ó/'den en el 
mio de 1522. Acaso lo dirá así el aUlOr de quieu estracló esta nuticia. 

De los acabados en o. 
Solo se esceptlínn mano. lIao y testudo. qne son fcmeni

Il US.- P,.o ti,,"c alllhos g-c: I1<!l"OS en el sigl1ificnrlo de provecllo 
Ó IIlilid:td, v. ¡;. Bllel1 11/'0 tÍ buc"n,uro te hagu; auuque ahora es B.as eurriellle lu ullilllO. Ell el selllido de la pl't:posicioll la tilla P,.o es ,iell' pl'C ll.a"cuJiuo, pues su lo decimos, Defender el P,.o y el eOllll'U. 

De los acabados en r. 

Son femcnin os Re~a¡', be-:-oal',jlor, labor, mujer, segllr. 
zos/el' , )' tres o clla Lro lil as de IIIui puco II su. -lIlt/r es alllLi
guu, si bien ,I\S compuestos bajtLl/lw', pleam({r, es trellamar 
eLc., SU\l J'cIllC\liuos; pero nnidu a lu,; uOlllbres ad/'ilÍlico, cas
pio, meditel'l'dneo, negl'o, OCe'1I110 cte., es prccisalllelllc mas
culino, Cuandu sc junta con adjt:liV05 de dos terminacio ncs, vald r;i mas ha cerlo masculino, CO Ill O 1Il1l1' ÚOI,,.ascoso, albo
rOlarlo; pero COIl los de IIllOl , disllenn m li nos la lIlar bO/ll/lt
cible, úramanle ctc.-A~lica/' est:; c;¡ li(l l'"do eqllivoc .. damcn. 
te de eOlllllll, y no ele ~tnbiguo, en el l'¡}li\llo Dicciuuaril,l de 
la Academia, la cnal prefiere el gt!lIcro j":l1lcniuo, cuanclo de
fin e las diversas cl .. scs de ;¡ZL1C¡,r. Siu desconocer 1 .. lIulorirlad 
de esLe c uerpo ni la ele los muchos que dicen a-:,¡ícar bI({l/cn, 
refillllrla e tc .. yo ha go ,ielllpre:í aZlíl'III' del géuero lIlasntlino, 
único que le ellO la IlI is lIla AcadCllli" cn &1\ prillle.· Dicciollario, y tÍllicu que le <Jau tocios en plural, pues nadie dice las a~LÍ
cares, y pocos la a~l¡C{/r, siuo el azúcar . 

De los acabados en s. 

8011 femeninos A guarras, colapiscis, lis, lilis. macis, mies, onoquiles, ,uvli.p'¡stos, /'es , .se'XCUllS, to~ , Ve'ltlts (eu 
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Observaciones generales. 
Todos los compuestos conservan el genero de su segun

do simple, si esle se hulla en singular: por cuya razon son 
femeninos agua.miel, cerapez ~ conlrahaz~ portabandera .. 
tragaluz; '! m~seulinos archilaud~ guanlacanton, porta
{usil y gloriarlal,ri, pues palri es de este género, por entrar 
en la regla general de los acabados en i. Pero si el segun
do de los simples está en plural, los compuc5to~ tuman el 
género masclIlino, segun ('5 ele ver en cor(ap{úmas~ deo
grúcias~ escarba01'éjas ~ mondadiéntes ~ p01"tacár'tas ~ saca-

toclas sus,acepciones), y los nombres que llevan el ~cellto en 
la penülllll'll ó alllel'cnúltillla, que son lomados C~SI tlldos de 
]a letlgua griega, v. g. bilis. lJlOlll)ptÍslOS 1 paJ'e'nt!sis, t~.sis .. 
ESl:Clltl'ta l1;c Apocalipsis c'stusis ~e'lIesis, Iléf'pes (SI 110 
lllC c.qlliv,~cú en cr~el' que l-Hlede us;rsc C~l el si!1g,~I; .. r), í/'i~, 
p,ar'e lllCstS y al3'ul~ olI'o , que 5011 IlI"SCllIIIIO~, y ~U,lts Y,anult~ts , quc SUII ;,lIlIbl¡;UOS, Muchos hacen lülllbu!\l a e/lJusIs del genero mascultuo. 

De los acabarlos ell u. 
Fuelle decirse que solo ll 'ibtt es femenino, aunque Marina, imitando ,i Ill.lesll'l>s anliguos escritures, lo ha emplearlo r.OlJlO 

masculillO, Sun lalllbiell del ",t.:nero felllenillo IIIIL, equivaleute 
á sU,e~'io , y IJlt á escrellleut~, VOL.CS peculiares dd lellguaje faulllla!'. 

De los acabados ea x 
Tampoco h~i mnS que 11110 femenino, que es SUI'dónix. No 

teng o IIICOllvellielll c en dar el \1>;51110 género á ónix, por mas 
que la Academia lo hace masculillO. 

De los acabados en z. 
Son femeninos Cel'vi:., cicatri:., r.odor'niz, coz, crllZ, ('lw:, 

faz,fulllz , fo':. (alllic,), haz lla Cóll'" Ó la tropa ordenada), 
Itcz, fLO':..' 1(),/~lb/'iz, , lu z , lIlulriz, /I(t/,j~, /lIlCZ , paz, IJc/'rliz, 
pez (1l0 s'glJ,ilcanclo pescado ), pómez, ral:, sobl:e/lcl!t~, le~, vez, voz, y lO,dos los qne denotan ~Iglllla prop,?dacl u cah
clad" CUIllO allwez, r!ob/pz ni/leo¿, sellcillez, vejez elc,; pe
ro d?blez eu el sentido de pliegue es masculino. Portapaz es am1.)Iguo. 
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28 DE LOS GÉ:'<EROS. 
bÓfas y tra.lJalégtlas; Y con mayor fundamento se da este género á las VOZtlS que denotan empleos ú ócupaciones peculiares de los hombres, v. g. guctrdacábras J guardaj6-'!Jas J quilam(;llchas y sacamuéla~J pues en este caso, aun cuando el segundo simple esté en singular, debe ser masculino el compuesto en razon de su significado (V case la pilg. 17), como en maestTescuela. Sin embargo gaanluvcla y tapa(¡oca son masculinos) y ti sacafilásticas lo supone femenino la Academia en su Diccionario) tal vez por llevar embehida la idea de aguja. Cuando los nombres son aplica- ' hles ú uno y otro sexo) sc hacen comuncs, segun sucede en un ó una azolacútfesJ un ó una destlcllacánLs.-l~sceptúase c!totaclibl'as) nombre de un pájaro) que es femenino,-Colltl'apeS[c cs HliJseulino) por estar cornprúndido en la iopa generül dc relllcdio.- Hallo ú. clcscubTc/álZes (unt.) en el Oiccionario de la Academiü como del género rerneni-110.- Guunlamano J pasamano y tl'asmano son masculinos para conformarse con el gcnrru coJOun de los acahados en o) y lo mismo sucede con pasacallc que es del género 01'úirwrio de los terminados en e> y no del pecu liar de calle.Gum'Jaropa es femenillO signílicando la ollcina destinada á custodiar la ropu ; y masculino, si se apli ca ul sugeto lIue cuidü de dicha olicina, ó al nrmario donde se guarda la ro~ va. - Yeo que Joyellúnos usa varias vezes lOl'na¡nmla como masculino en el Elogio de D. Ventura RoJrígue:: J üUIlque la Academia le seIiala el genero femenino. - T1'asluz es por fin masculino separándose del géoero de lu::.. Los allmenlal ivos y diminutivos guardan el gt'nero del nombre de su orígl'o : go.:quecillo y leona:::.o son mlisculinos por serlo go::.quc y leon. Entiéndese que no lo ha de impedir su terminacion, pues esta hace que Jos acabüdos en e, in y un sean masCLllillos, y los en a fellleninos) no obstante el géncro de los nombres de que se deri\ mI) como lo vemos en pipote, ]Jel/lquin~ callrjun y corte::.on~ que, icnen de ]Jipa J pelucaJ calle y corte::.aJ y en destraleja y moquila que salen de deslml )' de moco. No ohstallte lo didIO, calvela ~ dilliinutivo de calw, e5 masrulillo, si , no Lai ~crro ~I' impreotn en la última cJir ion dd l)it:'iol1ario) y debe leerse calvetcJ segwl se hulla en la primera. 
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m:: LOS ADJE'fIVOS. 

D e los adjetivos. 
tos adjctiyos tienrn cn gcncral una, Ú llos terminaciones. Si acubilll en (), ('le Ú ole, IIlIJfL!1l la ,\w::1 úllifllll l'n a para el genno f"mrnino : ¡wmó,'" [¡ello, !!lujer bella; r~gordele, ngo1"deln j al/ole, al/ola Si lefllli;¡¡1I1 por etlillll1icr otra letra, sea YO(;:II C') com;o:HlIlle, !lO lil'íwn n\ll~ dI' una trrminu('ion, como 1Jersa, endeUfe, (ero;;;, ruin, ,~lIf ¡l. ~J(' e5-cl'pt~lan algunos atljl'!i\'os gmlilicio3 Ú nocio1/ales) c:-tu cs, que denotan la nacion, 1)1"ovincic¿ Ó 1)Uf'filo ¡!e Ijue uno es nalllral, pucs mul"l;05 de e~los, lIU:1I!lle nCHhall cn 1:00150-lIantt', forlllal! la lerminacioll frlll\'lIil~a allatlit'lll\O la (l., v. g. llndalu::, lilltlc;(u;aj e~J!miul, eS1h¡¡iot'a; yr;:ul'I'S, ycrwreslt. Hat'l'n lo propio n!~lln()S ad';t'l iros en 11, (' )illO hn1"flgrtn, lwragri!w; 11/'('QIU!/01l, ¡lrcyull/lJJ;rt; ~ los a('ilhalL¡,; l'lI UI', v. g. malhechor, malhechora; I raidor, / rait/ora; pero inferior, 1I111!Jor, lIIcjm', menor, ¡Jear, superior)" ullerior solo tienen ulla t~rrninilcion . 
En los adjetivos dc dos ll'rminaciones sin'e la primera para junlill"SC con las neutras Je los artículos ó adjetivos que las tienen: Lo flaco de nueslra carne; esplicadu aquello (lsi; es/o sentado. 
Son mui poros los adjetivos de trcs terminaciones, put1 icn!lose reducir en caslellano á los siguentes: 

Sing . 

Plur. 

Algu no, nl{illlt tÍ dl¡;lIielt (para elm:lsculino), alWllla (par;, el fClucnino). y algo (p:,r<l clnclllro) . ./~r¡lIel, nr¡.lIella, tl/IUelIO .} Par~ los tres "éucros I"es-E,e esa eso. ." E , , pecll\ nlllClllc. '.\11', eSla, I'slo, 
]\. il/grlllo, Iljl/glll/ Ó narlie (para cll\lasl"lllino), ll i l/ ;{II/1o (para el fClllcnino), y nada (para clneulro). 
Alf{lInos. al[!,lIllrzs. 
A '/ 1/ e !los, (Ir¡ lLt~ /las. 
Esos, esas. 
];,/os, estas . 
]\.TingI/IlOS, ningunas. 

~ Para el masculino v fCl1lc
, nino rcspccti\ ¡¡I1IC~llc . 

Ya Jir,', en la Sintilxis cuúnllo ha de I'mplrarsr r1\:la una de las tres lerminaciones mi1s~ulinas tic a{!lu;/() ~ ninJlllw. 
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30 DE LOS NUMERALES. 

I.os adjetivos mio mía, tuyo tuya, suyo suya, tienen otra 
terminOlciún comull ti ambos géneros en el singular, que es 
mi, tu, su, y de consiguiente forlllan uos plurales uiversos, 
el uno mius mias, tuyus tuyas, suyos sU!Jus, y el otro mis .. 
tus, sus, que sirve Jlara el Illtlsculino y femenino. En la 
Sintúxis se esplicarú el uso de estas dos terminaciones, y 
tambien lo concerniente ú los tres unicos ndjeti\'os que hai 
indeclinahles, ú saber, cada, demas y que, CU) as termina
ciones subsisten las mismas en el plural y en el singular. 

De los numerales. 
Entran en In clase de adjetivos lo~ numerales cardina

les, los ordinales y los PI·oJlurcionales. 
Los ca1'llinales, que tt'lIlan su nOlllbre de ser corno el 

fundamento ó quicio (lIalllado en latin cm'do) ue las ucmas 
comhinaciunes numéricas, son: Cno ó un , dos J tres, cua/ro, 
cinco, seis, sic/eJ ocho, nucve, die;;, unce, docc, trccc, ca
IOI'CC, quince, die;; y sei.~, die:: y sietc, dic:: y ocho, die:: y 
nucvc, 1)ein/e, veinte y tl110 Ó veintiuno etc" trein/aJ cua
renta, cincuen/et, sescnta, sc/en/aJ ochen/aJ 1WL'enta, cicn
to, duscientos, trecicn/os, cuatrocientos, quinicntos, scis
cientus, set ecielllos, ochocicnlos, novecientos, mil "on to
dos de una sola tcrminacion, ml'lIOs uno y los compuestos ce ciento, como doscientos, doscientas cte. 

Los ordinales, ó que sinen para conlar por órden, son 
Primero ó primo, segundo, tercero ó tercio, cuarlo, gui·lIlo .. 
ses/o, sétimo, octavo, 1/ono Ó noveno, ({¡Icimo ó deceno, un
décimo Ú once no, duodécimo ó doceno, décimotcr'cio tí trr
ceno, décimocuarto ó catorceno, décimoguinto ó quinceno, 
décimosesto, décinwsétlmo, décimoctovo., décimo/10flO, rigé
&imo., trigésimo cte., torniulflolos todos dr los latinos res
pectiros. Estos son ndjelivos de uos terminaciones. 

L1ilmanse proporcionales los 'llH' signi~can la proporcioll 
qur una cosa guan!a con otra rn razon de las veZl'S c¡ue la 
indure, como duplu, triploJ tJ'ipll' Ó tríplice., cuádruplo.> 
quill/uplo rtc. , tomudos tilllllJien e1!'1 latin.-Los acahados 
en o son de dos terminaciolles, y de una sola los que con
cluyen por e. 
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COMPARATIVOS Y sun:lI LATIYOS. 31. Los colectivos, que abrazan muchas uni lladcs, ~omo par, decena, docena, catorcenn, quincena, millar, 11111lon, .y los pa.rtitivos ó distributivos, que seÍlalan por el t:olltfl:no. la parte de algun todo, como mila,d> tercio, cuar/o (o bien tercia, cuarta), quinto, diezmo> son todos verdaderos nombres sustantivos. 

CAPlTULO IIJ. 

DE LOS cmlPAR,\.TIVOS y SUPERLATIVOS.-DE LOS AU~1E~TATIVOS y DDllNUTlVOS.-DE LOS DERIVADOS.-
DE LOS cmn'UESTOS. 

De los comparativos y superlativos. 
1,05 adjetivos que espresan sencillamente una calidad sin aumento, diminucion ni comparncion, 5011 denominados positivos, y de ellos se forman los comparativos, añadiéndoles las partículas mas 6 ménosj y los superlativos, con la partícula mui ú otra espresion adverhial equivalellte, cuales son sobre ma.ner·a, en alto grado ele.: lijero, mas lije ro .. muí ó en gnm maner'a l/Jera. El superlativo se forma lambien aiiadienuo al positivo la terrninacion iúmo, y quitando la vocal del posilivo, cuando acaba por ella: de caro sale ca7"Ísimo, de civil civilisimo, de cortés corlesisinw. Los adjetivos que acahan en co y go, toman quisimo y gttísimo en razon de la ortografía, pura conservar el mislllo sonido que tiene la c y lu g en los positivos: rigut.simo, vagttísimo.-Los en io convierlen estas dos vúcnks en i~¡mo, á. fin de evitar la repelicion de lus do~ ii: amJ.'/{~imo > [impío s1.mo, rec'Ísimo; esccptuandose agriúimo (poco ui:!ado), {riísmw y pdsimo. 
Los ad.ietivos cuya terrninacion es ble, la mudan en bilísimo para el superlativo, corno afable aIabiU:;Í/Ho.; acuso pora retener el mismo superlativo latino, que tamhlen conservan los siguientes: acre dice (tl'fr-rimo, amigo al1úcúimo y tllmbien amiguísimo~ antiguo antiqlllsimo, áspero aspér-
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.32 AUME~;TAT(VOS y m~I1"'UT[YOS . 
"i¡no y aspe,.isimo~ bcnéfico bene(icenNúmo~ banévolo bcnevo[en({simo, InmlO bon[simo~ célebre celcbé1T¡mo~ fiel.fidelí~ simo~ {ucrte {ort1simo~ integro úl/efjén'imu~ librc liblrrimo~ magnífico magnificcn/ísimo ~ rni,cro mishTúno ~ m:.mí(ico munificenlisimo~ noble nobiUúmoJ nuevo nov[simo~ poóre paupén'imo, sagrado sacra/{úmo ~ sa lub1'e salubérrimo y sabio sapienUsimo . 

Algunos positivos terminados en 1'enfe pierden la 'í en el superlativo, porque este no la tiene en la lengua llll ína: tales son ardiente a1'denlísimo~ {ervienle (e1'Ve nt/simo~ lucienle lucenllsimu ~ valiente v::tlenlfsimo. La pierden igualmenle alc;unos quc 110 termil1an en ie'ltle~ pero lienen el dip tongo ie en la penúltima si laba, cuale5 5011 C(,I'({S':IIW) Icr-1/ísimo de cierto, tierno. "Cnos pocos) como bon{sirno~ longíoimo Ó longuisimo~ novísimo, que yi enCIl dc bllcno, luengo )' n¡¡cvo~ convierten en o el diptongo tle de la pcnullima, Estc superlativo en isimo parcce de mn:'or ruerzlI en castellano quc la circulllocucion mui con el posili\'o: una ton"e altísima dicc algo mas <¡ue ww lun'e 11/uí alta . Tl'Ocmos unos cuantos comjlürativos y superlativos tomaJos del latin, que suplen á ' Cles {¡ los qL:C da b :)1]<110-gía, .\si) en lugar de mas alto y altlúmo, cccimos en ciertos casos superio1'~ supl'cmo. los nombres quc tienen e:;la irregulul'iduu) son : 

Po~¡tivo, Comp ,i,.reg , Comp ,reg, SlIpe,'I, i/l'eg , SlIpcrl./'cg. 
/l.lto - Superior 
}I;¡ju - hJrcriul' 
Bllcllo - Mejur 
Grilude ~ Mayor 
Malo -Peol' 

( 'Ilns alto ) - Snprcmo (altíb illlo) . (lI,as bajo) - IlIfilllfl ( ha jt'~i lll o) , ( lilaS huella) - Óptilllo (bOllísiIllO), (lita' grilllde) - ' ~1:t"iJlIU (gr: llldí,i 'll u) , (lilas lIIal o) - P ói lllo (1Ilo1!i,iI110 ). Pc tlu CÜO - Mellor (mas pcquclío) -l\1ínimo ( pequciiísilllo). 

De los aumentativos y diminutivos. 
E l aumento ó la diminucion que pueden recibir asl los objl'los sign ificüdos por los sustant iy os, como las calidades enuncindas por 105 adjetivos) se \'sjlrl'san en castellano por n1!'dio dc cicrlcls !t'rminaciones , fOil las CjIIC' Ú \,(';¿ps dill!IOS !JI:lbicn ¡'¡ entender el al'ecto ú ucscsliulLICiull ll u,e nos !IlC-
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AUMEI'(TATIVOS y DDII:"UTIVOS. 3-3 
-recen 1iJ.S cosas. Al decir Joaguinito~ Teresila~ no alellne
mos il su corta ó alta talla, ni á su mucha ó poca ed~ld~ 
puesto que llamamos asl á personaR grandes y odultas, SIDO 
ni cariño qnc les profesamos. Cuando uso los nombres de 
mozuela y vcjancl)n~ me refiero ú la conducta eSlragada de 
la primera, y ú la figura ridícula y rara del sl'gulldo , no á 
sus aüos ni á su esLatura. Propiamente hablando, debieran 
llamarse estimativos los nombres que maniliesl;.m eslima
cion, y deslJ1"cciativos los que desprecio. rero C01l10 llOOS 
y otros toman las mismas tdminaciunes y se forman drl 
mismo modo que los denominadús (wmc'lIlatit'os y dimi
nutivos ~ los reducirc á estas dos clases cun arreo'jo á su ,., 
si~nificado p;eneral de aumento ó dilllioucion, des"lllen
di6ndome del particular que ll evan Ullas pucas vozes, por 
denotar cOlllpasion, ternura ó cariño, enujo ú odio, hur
la ó vilipendio, 6 bien cierta ponderacion. Todas c:-,tas mo
dificaciones 11l'cesitan un circunloquio en otras lenguas, 
mientras nosotros las espresarnos por medio Je alguna le
tra, ó de una 6 mas silabas puestas al fin de la palabra; lo 
que da mucbo realze, gracia y riqueza á la lengua caste
llana . 

Diremos segun esto que es nombre awnentatiw el que, 
siendo derivado de otro nomhre, lIeya alguna de las termi· 
naciones azo, on Ú ote (a;:;a, ona y ota para el genero fe
menino), añadida 6 sustituida á la del pril itivu. Se agrega, 
cuanJo la YOz simple acaba por consonante; y reemplaza á 
la vocal , cuanclo el simple termina por ella. De gigante sule 
gigantazo, de carne CO?'1wza, de bellaco bellacon~ de sefi01' 
sef¡oron~ de muchacha. muchachona~ de libro librote y de 
grande grandote y gTandulc~. Esceptuanse algunos nombres 
que, para pasar á aumentati I'OS, pierden la i del diptongo 
1'e ~ si este forma la penúltima siloba, como Tlerna:.a y 1'~jl)le 
(que ocurre en rI cap. :B de la parte segunda del ()u(jotr) 
de pienLCt y 7'ie,io; ó bien mudan el diptongo ue en o ~ Co
mo bonazo ele /)1/1'/'1.0, boyazo de b1/ri~ longa:::o dc lue1lgo; y 
c01'pancllOn ~ 1,oblachon a[jnden ademas olrn irregularidad, 
pues se drri..-an de cuerpo y puebfu.- nob(lfico¡¡~ bubolTon, 
(Otl aclw/l ~ frescachon ~ [Ira llilillon ~ 1I7les((l'7'on, mo:c!rlT! J 

nuba1Ton, pobre/on ~ villanclwn~ ;:;OIl~OlTi()n; hombracho J 

:3 
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34 J.UMEN'rJ.TlVOS y DIMINUTIVOS. 

ricacho, vivaracho, y nlgunos otros aumentntivos 'pareci
dos á estos, pertenecen los lI1as al Irnguaje familiar. 

De los mismos aumentativos pueden formarse otros de 
mayor fuerza, v. g. de bobon bobonazo, de pica1'on pica
ronu::;o. 

A los nombres derivados de otros lOR llamamos diminu
tivos J cuando toman las terminaciones ejo J etc J etn, ico, 
illo, inJ 1'[0 y uelo (*)J las que se afine/en á los pri:llili\'os, 
si acaban por consonante, ó bien Sllslitu)'I'n á la vocal úl
tima de les mismos. Los nombres fel1leninllS mudan en Ct 
la e y o finales de las anl('dirhns terminariones. De cordel 
sale cordelejo, de ánade anadfja, de pobre pobre/e , de 11111-
lo muletoJ de ar'¡u m'ictaJ de santo sm1l1{;l)J de pícaro pi-

• Son poros los ncnba(lo~ en acha, romo ue cueva covacha, 
de hila ¡'¡Iacha; Ó en ajo, como cascajo, ha/ajo, lagunajo, 
ranacutljo Ó rcnacuajo; Ó CIl ala, COIllO balle1ltl/o, ccr;a/o, cervalo, chiba/o, jabalo, lebralo, lova/o, mula/o (auL ); Ó eu 
aza , como 1!O/'II,,:~a, ql1e es un hO"l1ilJo, y pinaza, emboll'
cacion (quc t .. "dJ'c" se .llama pino ) pcqucJia; Ó en a~o, COllJO pica:,o , el pollo de la p,cAza; (Í en e:'1I0, COlllO gnme:llo, ju
dC~llo (h:íllase en Gonzalo de Berreo), 10/;e'0110, mOrezllo (1l01ll
hre que en III crónica del rei D, P ed,'o dc Castilla se d" oí los 
niiios de los moros ), 05e:,1/0 ( el Diccionario de 1" Academia 
pone osesno ), }Jal'e~no ( como lIaJlla ~.J pollo del p"vo el Ar
cipreste de [Jita cn las coplas 27'1 y 27í ) , perrezno, rufezno 
(que Gonzalo dI' Berreo usa por /'/(/iancillo ) y vibore:.no; Ó 
en ¡che, como boliche.; ó en ino, como alladil/o, ansarillO, ce
bol/inn, cigoiiil2o, colino, corzillo, 11O:;,ÍI/O, lechuguillo, palo
millo, porcino, porrillO; Ó en i:,o, GamO canl/llzo y callizo, 
que es provincial; ó ell /lcha, como casucha; ó en licito, como 
aguilucho; ó en on, como anar/oll, IIIlSflrOn, cajon , callejo/l, 
carrelnn, cascaron, cel'rejon, cll/'palan, li"vraslon ú he
bratoll, limpian, perdigon, p'anl(>J¿, p/umion ú plulllon, /'11-
tun, tOl'l'ejon, volan/ol/, ~l'¡s reducido es loda\'í¡l el número 
de los lermin:,d os en Oll 'llle significllll no solo diminuciOll, si
no carencia lo lal , Ct1 ¡,) ,!S SOI1 peloll y /'avon, Tenemos un os 
pocos diminutivo~ ell ole, que son anclole, cala[,, 'ote, CtlI/IIZ
rote, islole , palole, pero/e y pipole, y LamhiCIl eJ, ola, lila 
V u/o, tomarlos cnsi tudos del latin, COJll() arteriola, bandel'oia. corola. á,.,t/tt, cápsulll , r,flnla, glóbulo, me'lIs"ll/ , 1110-fécula, mÓl'lda (allt. ) , cu/lcllla, partícula, pellcula; ca/'
plisCldo, opúsculo, I'e'gulo. 
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AYMEN'l'.~TIVOS y Dl~lli"UTIVOS. 35 
'cal'illo, de espada espwlin, tic mozo mo;;Ílo, de a1TOyO ar-
1'o!j'lIelo y (le rodaja rodajuela. . . 

A IgUllOS nombres eom ierten las terminaciones 1CO, 'dlo, 
ito y tlcto, en ecieo, ccillo, ceito, czuelo, y otros omilell 
hl e y aIladen solo cico, cillo, eito y zuelo. ·E5lable~camos 
las reglas mas frecuentes de estas variaciones. 

Todo!' los monosllahos que terminan en consonllnt.e, tie
nen su diminutivo ell ccico, eeillo, cel/o Ó e;:;uclo, COIllO flo
"ceillet, lu;;ccilc¿, llczceito, 7Jc-¡;e;;uclo, reyczuelo) que se 
,forman de /l()r, Inz, 'fICt y l·ei. No me ocurre lilas que un 
di~;lIabo.' eslo es, ~Ie dos s¡¡~lhas, que haga lo (Ili :;mo , y e~ 
(/'I"úoleclco, 110 (IIUI usado. Son bastantes los aeabados eH 
a Ú o que b 5 1l1llLlán en dichas tel'mill<H:iones: tales SOIl 
bUl'/lccillo (do poco uso), cofie;:;lIeln, hucveeillo, lJU111eCÚo, 
obrccilln , pruc!eeiLlo, Irllcnceillo y otros. 

Los disílahos en c y los polisllabos, es decir, los que lie
n!!n mas de lI!la silaua, que acaban por las liquidas n Ó 1', 
reciben las ll'nninacione~ cico, cillu, cilo Ú ;;lIclo, sep;un s,~ 
ve en w:ccillu J ('vli'ceilZo, nubecilla, saslreci/lo J sillq;l('("ill(); 
aulo'l"zuclo, erl1llm'cico J cupilancillo, JUlOTCillu, 'w;,.)'It 
zuelo, l1wjercilln J lJo,Slu1'cillu J vienl1·c:::uclu. No ret'lwrdo 
mas esceptioncs que Juan, el clI¡\1 diee JI/anilo, rulcanr
jo que, ¡CIlC J t! volean, y lodos los acabadus en in J y. g. 
janlin J 1'ucin, sera(in, cuyos Jilllinutivos sun janlillilu, 
"ocinilo y s(,1"(I(¡nilo, siguil'ndo la regla general. Con lodo 
núncico , 1"úlIci{{u , núncilo ,il'IH'11 de ntin, ~ de junlin 
se forman talllbipll janlincico, janlinci{{o y ja1'dillcilo. 

Varios Jilllinuli\'os pierden, como en los aumcnluli\os, 
la i del diplongo ie, si l'sll' forllla In penúlti1lla silaba, Y. g. 
cc,quccillo) ccguc:uelo) den tecillo, netezuelo, pcdrc;:;lIcla, 
scrpe:'ucla, sl'/"l'c:::.ueln, t crnc~l/e lo, 'ven/rc::uelo, si bien son 
usados los dilllinuli\"os regulares eiegllecillo , cicfiuc:lIelo, 
c/ienlceillo, lJicr¡"'c;:;ueln y sier}Jc:ucla, al modo que de hes
tia sale no sulo bcs/ie:mln, bino lmnbicn úcsle;:,uela, in\' 
-gular.-ll1diu piC'fllie la i <le su última silaba, cUilnllo Ilasa 
Ú dilllinuli\'o, di\:i~lldo illde;:'/lc{o.-Ülros IlIlHlan el diplon
go lle 1'1) 0, V. g. {/I)!lI';:;W'{U de buri, ('n{¡aniflo de ndúlillu, 
corllc;:;uclo (J¡> CUCI'IW, coslccilfn tic cl/('.~Ia, eS}Jorliflll tll' I'.~
rltlCr/a, (orlez1ic[o de {¡/CrIc, lunglle::!Cclo efe l:tl'lIgtJ. osec,Hu 

J It 
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36 AUMEl"TATIVOS y DIMINUTIVOS. 

de hueso ~ p07'quecilla de pue1'ca y portezuela de pum'faj 
pero tambicn decimos bueyecillo ~ hucsecillo, pueTquecilla~ 
puertezuela.-Cor1'Cgiiela Ó C01Tehuela e5 diminutivo de 
corrw> como lo es aldehuela de aldca> cafl~jl/ellt de calla, 
caiIucela de caFia, fehuela de r('(t~ la mprehuela de lampreaj 
Antoiiuelo de Antonio ~ dmwirudo de demonio ~ judihuelo 
de judEa, navichuelo de 1WV'ÍO, 1'iaclwe{o dc 1'io, cale;;,ico Je 
cáliz y cosla'llillu de cltesfa.-l'mnarri::quito y lamCl1TUS
quito son diminutivos familiares de tal1lUl;O (pequcño). 

De los lIombres propios son lIlui pocos los (lue, como 
Fnmdsqzúto, se wnforrlwn con la regla genoral. - Hai 
algunos en a ó as que toman las terminaciones da ó das) 
v. g. Lucihuela, illaricllela y J]Cll'i/ltlela , JlJencigitela y 
jlJr¡f ihuélas (le Lucía, :Jlal''Ín> Mencía y Mafias. Los en 
os tienen el diminutivo en {tos, v. g. Cf/rlíloS~ JlJarqu{tos~ 
de (rídos> olJá¡·cos . Los dcnws suelen fOflll<1!'se de un mo
do irregular, v. g. AntlJ1iito de A'lItonio , Alemolo de .Ua
fluel, ,Marica y Ma1'iquita de JI((1'ín ~ y Perico de Pedro; 
J en algunos desaparecen todos los vestigios de su raíz, 
siendo mui difícil que nadie adi vine, por ejemplo, que Pepe 
es diminutivo de José; Paco, Pacho, Faco )' Far1'lICO 
de Francisco, Relica de Isabcl, Catana ó Ca{anla de 
Catalina, Concha de Conrepcion, Cotc¿ J' jJlal'uja de Ma
ria clc. Aunque pudiera disputarse, si estos nomores son 
diminutivos, ó bien los mismos José, F1'anclsco, lsabel, 
Catalina> Concepcíon ~ María, segun prefiere usarlos la 
conversacion familiar y cOllfiJencinl. - Los diminutivos fe
meninos acahan por a en el singular y por as cn el plul'nl, 
aun cuando se drri,'cn de un nombre que termine por olra 
letra que la a. De irme formmnos h'cnifa, y de Dolórcs 
y jl/ercédes> Dolorcilas y Jllr1·cedilas. Menos si el primiti
vo femenino es en o ti os, pc'rfluc rntónces conservan estas 
terminaciolles: RO~rtr¡lo y Socorrilo "irncn de Rosario y 
Socorro, así t'orno OCs r/lJ1f1rtrad/los de 'DesampaTádos. 

Dr los diminutivos puedelJ snC:ll'se otros mas Jilllinuli
vos, v. g. de Perico, Periquillo> Periquíllito> y dr chiqui. 
llo ó chiquito, cln'fJuitillo , chiquililO> chiquilllelo, chiquiti
lIue/o, chiquílhio .,chiquirritín, c!tiqllz'rrit ita> cltiquirn't ¡lto 
y chiquirrituelo. A vezes se forman de los mismos alllTlell-
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nI:: J.os ])EnIV~OOS, 37 
talivos, así de arqueton, arquetol/cillo, de cOI'le :on, co/'
tczoncit o, de l)ica1'on, ¡Jica rUl/cillo ) 1)l'c<t/'onzw1o , 

Es digno de notan;e qU\' IIIUC"O~ dil\1il\uli\ os y aumell
tati\'os, que se forlllarian CH el príllrípio I};Jjo el COIlCCp~O 
de talcs, han S('I'\ ido despucs para sigllilieariotlcs dclcflllI
liadas, segun aparecc CIl boeedifla, cegato, espadin, gusa
nillo, husillo, islilla, ladillo, maton, moquillo, pastilla, 
llc/uc/uin y otros muchos, 

1I al'(,\'(, slIlll'rl1uo o\¡~l'rV¡¡r , qu(' no son aumcntativos Ó 
dilllitluli\'os lodos los IlOJllhrl's ll'J'IIlillat!os COIIIO ('lIos, pues 
nildil' ('onlnrú ~1I d~( .. has rlases ti casi ¡llo ) eJllpellon, espeju, 
flechazo) f¡nrl¡to, Jigote> no obstantl' Sll~ terminaciones, 

No s\'ría I\l('nor l'tlui\'ucarion erCl'r , llllC \'odlls lo~ noU1-
\)\'\'s pIl('th'n n:~ihir \a~ \ arias ll'nnilHIl'iOlll'S qlle Iwmos l'~
pl'l'ili('¡l(lo, para ilUlIlPnlar Ó JislIlinuir su Sigllilil'ill'ioll; lo 
eual debe hatl'l'sl' solo CIl los t('/,llIiIlOS que lo IlI'flllilc la ti
ranía, por <kcirlo así, <.1 el uso , que consienle que digamos 
lJÍcdrcc illlt, lle(lre~llcltt, y no pcdraza; lcollcillo, (cona:.o, y 
no levllo/e; cuerpeciUo, COl'Jlc:'llclo, COr]I(l:O, corpallchon, 'f 
dc Ilingull IIlOdo cOlpote; y yiyal/tazo,yiganlon, mejor que 
giga1/tole, El misllIO uso haee <¡lit! en algunos nombres pre~ 
tiralllos l'I'l'urrir Ú \J1l adjetivo p<lra c>ipl'csar la idea <.le au
mcnto ó ditlliilllcion, lilas bien <¡lit' \ 31 ~ rnos de las terlllina
ciones anledichas, sielltll) tan corricnle oir , Es tina ciud(,d 
mui f¡1'flllllc Ú mui lJequeiia, COIllO insólito llamarla ciuda
da:;n ú ciudadilct, ... 07.e5 con que N úi'iez de Taboa<.la ha 
abultado su /)¡criOllol'io de la lWgUlt castellana, Sin CIH
hurgo, Illiénlras los Dumenluli, os y diminutivos estén for
litados ('011 la dehida analogía, 110 pUt'de disputarse Ílun 
pserilor la lil,crlad de emplearlos oportunamente, sobre to
do en las cOlllcllias ) cartas familiarcs, 

De los derivados. 
tos nombres, así los sllstanli\ os como los adjelivos, 

l'\Iilllllo no lraen Ori"l'l1 de 01 l'l\S ni ll!' ninrruna de las !le
lilas parles tlt' la lI\'~'ion rilsll,\I¡lIla , tienen r1 dictado de 
lJ1'iJlÚlioos, , el t1t~ d('/'il'[(til'os Ó tZcrh'lI¡/r)$ 1'\1 d cnso ('()lI
!t'ario, Los ¿ltitlloS lIacen por lo COlltllll ue oll'o::, nO:l\h/'él-, 
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romo de 0'Jua~ agl1OCC7'O y ((,gllrtd(L~ (11- (t7"h()[~ (wboll'da, (le 
(J rrlicia~ gl/llego, de mm', 7n(W?t illlO, de wtu, solerll.ul )' so
lila7'io; y los hai uerivados de un verho, los cuales se de
Ilominan con peculiaridad ve,.{wlcs, COOlO de amar' sdcn 
amador, am(/nle, amado, amab¡:¡idrul, de proponer ~ propa
sicion, de valer, valimientu, valido etc (*). 

Son tant;tS I~s termillaciones de los derivativos, que es 
preci,u cirl'lInst.:rihirnos:í las lilas IIsuales y que ticnen ulla sig
niflcaciott detCrtllinada y g-ellcrlll, ituuqllc 110 tan csclll,iva que 
COttlprcnoa t(ld,,~ los llulI:bre,; que tcrlllill"ll Oellllislllo l1Iodo. 

Los ell nco, ac/tO, al/ayu:,ndcllotall illferioridarl, IIlalaca
Jirl:.d ú c,tra"a!'allr'ia de 1" rus:t, v ¡.:. /ilJl 'aco, /ifljlll'rar'o; /w¡)(l/ocho, terlllintlcho, vil/ac/tO, 1!///gO('/¡o; (1II.1ig/lulla, gen/l/aIIa; ctlnalla:,a , Cal'l111~a. - La lerl11illaeiott licItO (h "Igollllas vc:t.es f"erza altlllculaliva ~ las palabras, CUJIlO Iu pn1cban 'llOmbracltO, r¡('(l('/¡o, vivaracho. 

Ada sigttifica unas veLes la rolecciol1 de muchos inclivirl"os ó cosaS de tilia Il1iSl1lfl especic, ('01110 al'lIIar/a, clIl){(/gada, caliada, e.<tacnda, monada, mesnada, torada, 'I.'acarla; y Olras la capa:t.irl"d ti la ouraciol1 de las cosas, v. g, calderada, ccstada, talle/aria; mesada, tClILporar/a. 
Esta lel'lllillacioll, CUI11U t~lltlJÍelJ ea, ida, ellto, 01/ y 01', si.'

ven p:tI'a los sustantivo<; que siglliflcan el acto de hacel' algllna 
cosa, ó clan la idea en abstradu del verlJo de que sc derivan, cí COII el que guardan relaeion, v. g. algarada, azei/(lda, ba
jada, ¡lIula/ada; cuchicheo, {!illloteo; partirla, salida; opro
I'echamiento, mantenimiento ¡ oóservacíon, luróacioll¡ do
[01", hervor. 

En ado yafo terl1l;nan l1lllc110S nombres que denotan el1l
pIcos ó di¡;nidarlcs, ó el distrito y juriscliccion de las ll1isl11as, 
como w":.obisl'ado, condado, electorado, papado; canollica
to, cardenalato, deannto. genera/ato,prioratu, Concllbinato 
siglti~ca el trato ó coltaltitaeiol1 con una concuhin;l,- La ter
minacion arlo seiiala adell1a;; el cuerpo Ó cnn¡;l'cgacion dc las 
personas c01lslituida:, cn rliQ'nidarl , v. g, aFosto/arlo, sellar/o. 
[n los adjetivos (prescilldlendo altlll'a de las Si"lIi/icl!ciolles 
que tienen COIIIO participios p;t"il'o, ) del1ol" la :<Cl11cjanf.a coo al " lIlla cosa, en rll\'O ('aso sudlJ precede,' al IlUl1lhre la I'al'líct;la a. v, g, araba'IIado, lo que se pat'/'ce;tI ('~bnllo, alagartado, In <¡UlJ tif'lll! los rolorcs ele I:t pi/,[ /Iel bg-arto. 

Sigllific~ (ljo la ruinrl"d de la coso, ti el de'precio 'lue 11f1cc-
1110S de ella, COIIIO bebistrajo, cu/gajo, comistrajo (mezcla 
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De los compuestos. 

Los unos se forlllan Je Jos nombres) v. g. aguachirle, 

estravagante dc manjares), escobajo, espantajo, latinajo, te/'
mil/l/jo, pinta/'/'ajo, t/'upa.jo , 

Las lcrlllinaciolles al, n/', ego, eno, esco, ico é il denolan 
COlnunlllCllle en lo, adjelivos la silllple cal¡dad ele la cosa: "sí 
artificial, ca/'nal, igual es lo que liclle arlificio, ('al'lle, i¡;n ;d
dad; IlLO/'tal lo que cst¡Í sujeto :í la IlI1Ierle; aquilollaló aqlli
l"na/' y .fillni/íar lo que perlellece ,,1 ;¡lIl1ilull V :i la Call1tli:l' 
aldeaniegu y veraniego ~o tOl:ante ,í la .. Idea y ,;1 veral10; IILO~ 
~'e/l.o, obsceno,' lo (\, Ie t~ene el colur de los 1I~l.lroS, y lo que 
11Iclllye ohsct:nlllad ; dttenesco, gigantesco, IJtcal'cseo , villa
nescO, lo pel'le~,~ciellle á I,~s dlll:úa;" ¡ji¡;allles, l'Í<;al'OS y vi-
11:1Ilus; tU/uro/'ellco y fJI'O.felICO lu que es ¡"'OPiO de lu" ''''''eo
relas y l'roCelas; cachad y esclldel'il lo que perlcncec á los 
Cocl,lcrlls y escuderos , ~ No sC "pal'lall d," "ota id ca \;,s ~er~IIi
naCII)IICS l ' gO y asco, SICl1lpl'C qllc se apllcall ,¡ los !;'clIlIIICIUS, 
CUI110IlWncltl'¡;u,pa,iego, I'iberiego; ,wál)(~sco, chinl'scu,tl//'
t¡/i.eseu, Crisliar¡escu es lo Y,llC ¡,clllcela ¡us usus Jc Ius CI'i,tia
UDS. 

En 105 nOlllbres sust:tlltivos , las llIiSIlI:15 lCl'lninacioncs rd y 
al', y laIllIJi,," eda y edo, sirvclI pa,.a los 1101llb,'CS colectivos 
quc CUIII I"'e lldell 1I",,'bas cusas Ó ¡"divicluos dc una I1lisllla es
pecie, 1'01110 ave/mellal, arenal, rOl/lel'al; colmella/', man::.a 
JUlI', uli,'a/',I)(ljllr, palomn/', pillll/', üjllt '; alameda, aliseda, 
Ilrbv{etln,ji'vs !Leda, olmed(t, salceda; aeebedo, viiiedu ti in
finitus otros , 

Los Jcriv~dos en an, alla; in , ¡/lll; on , Olla; 01', ora; mu 
dIOS dc Il.ls cuales se IIS,III de ord inariu 1'01110 Stbtauli\'os, equi 
valcl! eu cicrtu Illodo :i los pnrlil'ipius :tclil'oS 1'011 que gua,.tI:H1 
rc1aciou,1Jolga:,all, holgn';,tllw cs cl rl'lt! Ó la <¡ue ltolgaz all ,('!I ; 

bailarilL,liUilari/la ció]" 1 .. iI"lIle, c,ltl es, el ó 1" qllc bada, 
quc es el modo ltla~ COI'1'icnlc de c'prcsar los parlicipios acti
vos ell nUt;slra ICII''1I;1 ; bnrloll , bll.rlul/lL, ció la que se Durla 
p~\1' habilO, pues I:~ lCl'lninacion on "ú"de alguna fuerza esl'c
\:1011 ;i los d"rivados, tOlllO lalnhien se o!tserl'a CII I\1I1dlUS Jc 
Jos acab"dos éll 01', v, lO' CII albu/'olllllul' , ltaúlado/' de" si 
biell aúra.at!ol', amenazadol', ascs{r/lIOl', sigllifican sill~plc
IIIClltC el qlle abraza, alllt;naza Ó .¡,c:<la, - A l:;ullas ,d~ ,cllcllas 
ll!rtllillaci ul1cs sirvt!n adclI1:1s pal'" los 1111lllbrcs gClllIIICIOS, se-
glln es de VCI' cn a.lel/llln, catalan y mallol'quín, " , 

Los cu alleia'1 (ull:iu, an.za, encía., e:.. e:.a, darl, lela, la, ful 
y tl/''', d\!llOlall la culidad geuéri l:a dc las COSaS, Ó 1" iJea ell 
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barbilampiiío, gallilJavo., 1luestramo., 11clíforto, puntapié; 
0(1'05 de nombre y "erho, v. g. qllilllsOt penlnnnvítlas., 
socabúfas; otros de nomhre " adverbio, Y. !.!. bienavenlu
ntdo, ,'ec/anvenido; otros de l10mbre y preposicion, v. g. an-

ah'ilracto riel Bdjeli\'o del verbo, de que lrac su orí¡;en el nOIll
bl'e, seguu es dc ver por los sifi'lIieulcs ejclllplos: aúulldan
cia, ji' flg/'anL'Íll; cansancio, /'lIl1cio (es "'lI i corlo el IJ Limero 
de los dc esta lt'l"lllill:1cioll)j dan:,u lIludanza, le/)/ptalL~a; do
[c/lcia, obediencill; lobl'l:gl/.ez, rllstir¡l/e,,; jJ/'cste:a, simple
za; bO/LIlruL, //laldad, posibilidad; malicia, I!e/'iciaj alegría, 
cOrlesta; e.1'ac/ilad, pron/i1url; picadlll'ct, ves/idura. 

I::s cn"i pcndiar (1/, adjeli, os 1" lerl"illncioll ailO, y dellota 
la perlellcll 'in, procedellci" ú el l'",~blo de lIalllralela, v,l{. al
denuo, cas/el/lIlLo, cor/estl/l.rJ,l'e/'silll/O, rOI!/{//w, sCl'illf7llo. 

Las lerlllinal iiJlles ante, a/'io,. cllle, ero, isll~ y l •• llllJicll la 
o/' indican "l:llcl·"IIlIClltc el dcstlflO, serta, profesiol1, oficio ú oeupacioll, "PUl' ejclIlplo: cO/~lerli<lnte, sobrestal/te; herbolario,la/'itla"ío; esc/'Ib/en/e, lI11enden/c; sombrerero, zapa/ero; call'illisla, organista, !,leí/ísta; pilllor, torculor, Ario' es i"u,'\ll1clltc lel'll,illaciol1 dc nlgllllos adjclivos qut:< dCllolan "pli~lld, pr()l'clI~iull Ó cie,'la calidad, segllll lo demucstran facilitado, perdlllario, 1,isiona/·io. En Ius slIstanli\'os denota la per,olla ,. (' ''yo [;'1'01' se h"ce ,,Igo, como se ve el1 arren
datario, beneficiario, censllario, cesionario, conccsiolla.rio, 
rOllsiglla/a/ io, legatario, /l/lIlIda/ario, renllllcialario, usua
rio, ll.l'/tji·(lclllario, aunque algllna ,'ez significa lo opuesto, 
como en p(,Jl~iol/ario, <lile es el que paga la pellsion , y 111) el que la recibe j ó biell el sitio donde se gnarcl:on IlI11chn<; cosns 
de la especie qlle 105 nlislllOS Illi1uificst.lIl, Ó aq"ello 'lile las 
cOIILielle. Por eolo campanario, herbario, osario, relical'ÍO, 
sagrario quieren decir el lugar donde cSl;illlas C~lllpanas, l,r5 
yerlJ'ls, los huesos, las reliquias, las COSas sagracJ:,sj yall/{(o
IIario, dCI'oeiolltl/'io . l:jel)//,lu/'io, episto/a, io , lo;; lihros c¡ uc 
cOlllprenden las alllífullas, las dt.:H)ciolles, los ejelllplos Ó las 
epístolas respecli",.nlellle. - Oc dicIJas tCl'lllinaciol1cs 1" ario 
se h,dla en al¡;un gelllilicio, y, g, baleario, canario. el n~
tural de las bIas haleares y el de Canarias, y en I11I1Cl,o;; la 
CI'O, scgun lo prllel.an cecla,'ine/ o , lIaball!::/ 0, la/'anconero 
y otros. Son rari"inlOs IOi palrollílllicl's de Cola terlllinal'ion, como icario, - El'o es L¡IIl1bi,'n lel'lllill3Cioll de las 1',,],,1.1'015 quc si;; n ificilll localidad, eOl1lo rlel'l'lIJ1lIJarlero, desemúarcaclero, grlll/era, Irl!'adero, matadero. picadcro. 

Lr. tt:\"IlIillacioll asco (en los nws('ulinos y asea en lof. fcmc
uÍnos) ticue Ullas vezes fllCl'Za diminutiva, como en pinea/'-
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lcojo, cOl1cuñado; otros de uos verhos, como gatlOpic1"~e; utros de dos verbos y un pronombre} como ha;;;l/ter~11'; otros de verbo} pronombre y adverbio} como haztcalla) y 

rasco (una especie dc pino pequeño) y vardasca (V<1r3 delgada ); aUll\cnlalil"a olr: ls. V. f!,.7Jeiinsco (p"üa granoe). nevas-, c.a o I2INUSCIJ (l~ll\pural de .Illudl'¡ lIicl'e); y en algulIo,; caSOS Slrvc para las "ol,es colectivas, segull se ve en el mislllo nevasca, l' "dC l ll~;' C~l hojn,'asca, que es UIl conjulllo (le hojas. eUIl la lel'lllllJaClOlI as//'o d1.!1l0l:-IIII05 inferioridad en SUIIlO grado; camast/'o, C/'itica.\'II'V,./iloS(!/i'SI/'O, pOell/sll'o no 5011 Olra cosa (Iue una cama pobre, lIll 11óilllo crílico UII Glosoro despl'ccia\'¡lc, y un pocla :i tluicn 110 miran COII ojos bala"ücñ05 las llucve Ilcrlllauas, Talllbien sirve para los r'l':ldo~ de rarelllesc~ clltre las pcrsoll~s que 111<15 OC orl1illnri~ se odian ~ IlC se eSllffi"n , C0ll10 herl/lantlstra hermanastro hij'aSll'a .. '" Ujl1.sl/'o, l1Iad/'llsl/'a, pad/'astro. 
A~a cS.lerl1'lillaciOIl , ('UIIIU ya hemos dicho, de los ~lol~llI'es aumenlatlvos; pero se halla l:llllbicn en algullos que Sl¡.jll 1 fican. COsas de infcrior calidad, segllll lo delll~estrnn sangl'a=a Ó sanguaza, vilwz.a, las vozes prllvilleiales mcla~ct y olell~ll. y ?1I11 IIllldl'lL=a es la que por subrado complacif!llte COll sus hiJOs los lI1illla demasiado, y es de con,iguielllc mal;, madre, Una l~ea algo 1"II'ceid" de inferiol'idau, 1I1c¡;clada con asco, uos esCll:lIl aguu ~{J. y baba~a, 
La az,go (qne al~lIl1os escriben, :;egulll:\costumbl'elllltigIl3, ad{j()) est,i de';linada ¡í :.coal" .. los cmpleos, encargos, l1\"crogalivas, jllri;diccion , y á vezes el parelltesco de las personas )'cprcsenlad"s por los sustalllivos de que SI.! dcrl\' nn; \1, g, {J.l~ ¿aceaogo. algwlcifa:Ro, (lll/lil'anla:go, cO/JlJ"Ldl'a:,go, mayo-1'1I:'go, paII'OIL(/:'{{V, vi!la;:,go. . La a~o si"llilica gcuer:dlllcl1le cl golpe (\arlo COIl arl1la, 1115-lrlllllClIlo Ú~llra ('o~a; balu;:,o, corlrt,~o,Jlec/¡a;:,o, laliga:,o, 'lJa¡'a.z~. Esla tenllillacion y la on, sirven, SCg'lIl1 pO('o h. sc ha es¡dlc:ldo, 1'ar<ll05 aUIII(;!)l:ÜIVO:i, y SIII cllIbarGo en lec!wzn, el corderillo li c rlJo, y JallolL, el C'uchilliJlu qlle mama, IgllalnlCllle gllc en los vario,; clillli:luti\'o,; e,_pl'csados elJ la llotJ de la príg, 31 , 1l0S sugieren In idea de peqtleue1., Es privaliva la l~:l'Il1illaci o ll Ide de IU5 nlllllbrcs quc denotan la cnpazidad, posibilidad, "plitnd Ú IIl é ritn para :ligo. cualcs :011 abor"ecible, CI eible. helable, murfable, lachol;[e, Para 19l1al ubj e to ólIele scn,ir la terlllin:lcioll C/'O , COl110 se :Id \ ICI' te CII casadel'o, c/'ecede/'o, cobrade/,o, cocer/el'o, colp,odero, cometiera contadel'o clLl7lplidero di"ültdel'o, hacedero, pe-recedero.' ' , 
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en la formacion de cU1TevciJilc entran tres verbos, un afijo 
y una conjunlfon ; y otros finalmente de Hombre y alguna 
de cstns 1JltrliclI/as componentes: A, ab ~ abs ~ ail ~ ante~ 
anti, circum Ó c1rcun, e/s, cit 'ra~ co~ cum~ con~ contra, de~ 
des~ di~ dis, e, em~ en~ entre, equi~ es Ó ex~ estTa~ im~ in~ 

Enlo y elio significan en los adjetivos la calidad del sustau
tivo de ~II origen, y Illu ch .. s vezcs (;11 un g,'udo espcci"l: así 
avariento es e l que eot:í IIlui pose ido de la avarieia, cenicien
lo lu que liclle el ('o lur de telliza, lJolvurielLlo lo que se ha
lit! cuhierto de polvo, sedielllO e l que ti(~llc llIucha sed, agl'a
zellO lo que participa de las calid .. des dd agraz, ag/LileilO el 
que ~c di,lill!Jlle Jlor su Il<ll 'íz pUI'ccida al pico del :íguila, glli
jll/'/'eiiu lo fjtle .tllUlI{la ell !)lIijarros, t,.iglle/io lo que li e lle el 
color dellrigo, !l edigiie'Lo el pesado el! pedir, Italagiieiio, ri
suellO ele., "'Iuel 'lile hnbitu;tllllellle halaga ó rie, !::jio elubal'
gu 11:t1l1aIIlO~ calent", ienlo al que lielle algo de calenlLU'a, y 
5"rtu/'icl/to al qlll! c~l;i 1I11 poco sutlado._lIai l~lI1bien muchos 
gClJlilíl'ios en c'lo, v. g, alcanlare/Lo, alcltr/'eiio, eslremei¡o, 
IJ/a", ileiio, IIJlllllglleilo. 

Ulros ¡;ct'lilicillS ;lI'ahan en cs, v.g, alal'es, aragolles,./i'all
ces, !,o/tuglles; ,i(;ll(lo pocos los clct' ivados en es, que, como 
COrte'5 y J/lonlwies, no pt!rlellccell ,í dicha clase, 

CIJO I"s lcrllli"aeiollcs estc y esl/'e se ll'ad nce n las estis y 
{,!ilri, I"linas, pec ldiares dI.! los adjelivos qne ilJelHyen la idea 
d~1 slIsl:\IJlivo ele (llIC lraen Sil origen, COIllO call1peslre, ce
!e¡;te, lo qHe e, del C¡III'PU Ó del cielo, ó pertenece ¡í ellos. 

La tenllil,arioll e~ llU solo sirvc para los sust;tlllillOS nlo,lrnc
tos, se¡;1I1l "nles illdiqué. sillo lnmhien para los palrollÍlnietls. 
Es sabidu qne A/,,{tre~, D()lI!íl/gLLe~, Ferná/Ule~, Lópe:., Nú
iieo;, Ptke:" J,'()dl ' íg"e~, SaltelleZ ~; lC" fueroll IU511011ll,I'cs dn
dos al princil'io .; los hij(/S de los A Ivaros , DOlllingos, Fcrllau
dos, Lopes, Nuliu5, Peros ó Pedrus, Rodri!)us, Sa'Jl:hos cle. 

E~llU Ilel' a cOII~igo la idea de peqlleilcz, COIIlO lo l'rlleball 
los dilIlilluliv05 mcnciullRcl os en la nula de la p¡íg. 3-1, Y ro
,le.n(1, cililldro ql1e viene ¡í ser unu rllcoa peC)lIc¡ja, Clelllell
cill cree (pag. lUl del tUlliD 3° de su Comcnturio ) que rOH al
gUIJa ,se'~leiauLn de e,ta lél'llliuaeioll 1I11111UHIOS ('I!O~lIo nI hijo 
del b'I.'l(e[o, 

Lll eircllllsl:mein tie e~lnr hecha Ulla cosa ele 01 l':! , ú hieH ele 
pnl'ecersc Ú perlclIl'('cr a ell:¡, se e~preSa cn '11111 ' 110, ;tlljt'li\'I's 
eüll la termillaciull il/u, \" g, acel'illO, alaúastril/() , aml!llrill 11 , 

cen,i//O, ciprc.>ill(), (,()I'rlel'i/LO, cOl'vil/o, (,/,Ülf'/¡IIO,'/'cl 'illfl . POI' 

dicha nlZUIl sirvc r"C('III'IlIC'lIeUle l':u'a los !SclJlili¡;io~, v, 1:). uL
calaÍlW, alicantino, úilú"ino. 
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in(ra, íntel', in/ro, 0, ob, pel', '[101', pos, '[If'C, prétel', P"O, 
"e, n/ro, sa ó za, se, semi, ¡¡esqui, sin, so, sobre, ~on"sos.> 
su, sub, súper, su.s, tra, /1'ons Ó /I'as, ultra, y vIce o Vt, 

que es su ubre,iacioll. De todas daré cjC:'filpl()s: Alambur, 

. La misma termina.cion illO, igualmellte que i:,co y /l:,<:0, ma
llI/¡c~;[an 1" tetl"el)('13 del ,'lIerpo" ser de e~te ó del otro co
)or: a~,I'¡ilto, ¡llIIl'U,'ilto, blunquccino, bhlllt/"hco, llegl'ltZ
co es lo que lIra tí aLltl, pür¡Hll"a, blau.fo Ó lJe¡;rO respectivu
mellte. 

EII ismo tel'lllill~n las vozcs coleclivas que csprcs:ln la rCII-
11~()1I de ~o(llls los 'lJle I'crteJlcl'ell ;;.lIl1:l,religion, seda t't opio 
Ilion, aSI calulll:l!>"llIo.jilus,!{t.<;IlIo,judalslftU. jJl'oleSla/ltiSIllO' 
Ins que dellotan la propicdild caracterí,tica de las persollas 6 
cosas. cOlllojal'iseislIlU, lIlagnetismo, pedantismo; y las que 
ell\pl~alllOS par;1 seilalar CIl las I'ra"(:s la cOllstrucciolJ que es 
p~!cI\IUlr de ca(~a lells'ua, v. g. ga/icislllo, gl'l'CiSlIlO, ¡lislJa
I/toSl.1l0. De.'" l'rllneril de cst", tl'e" clases telle~llo~ ULliI palabl'a 
en ¡sil/a, ¡, saber, IILOI'tSl7la, la clIal 110 solo slglllfica la secla 
de los 11101'0:;. si 110 ulla 1I11\Ilitud de ellos. 

!sta ,se aplica casi siemprc ¡j las pt;rSOI\;IS que signen lIna )'l\"0-
fc.s'l1n o secta. C,OIIlO aparece en del/lista, jurista, /'lrll//./'a/¡sta. 
1}~o/ini.>'la; ateisla, IOllli,;tu; y t;,,"bien ;; las que ticuen cllHí
Dlto Ó la co,tlllllhre de !taccr ("ienas cosas, CUIIlO lo dClIlues
tl'''1I b/'(}llIisla, ca[clI.li ... la, pleitisla. 

1vo denOla geller¡dIlH:! l1le ell los adjeti\'os, que se tiene la 
fuerza ó vil'lud de hacer' ,,1<To eOlllO cIJ/Lfé¡rlaúI'o. dC5II 'IICti-. ;-, , '. . . 
V?, Impeditivo, I'rol'ncati,'o. En ;"~(\IlOS e'l'"\ale al partll'l-
p.IO acti\'o. 1'. ¡:jo aji,.,lIati.Jo. a{¡ol'l'a!iI'o. Cllill/WS/I'o, clIllte/L
[¡vo, dc"o/ntl."o 'rliscllrsi,,() figllrllti,'o. l'('jlc.ci.,o, vellgati-
"0 ' '. '1 r • (Ille ,ignilicall lo C¡lIC ,,(¡\"lila, ahorra, C,""l(taC CC~ el~. ~n 
otros, y acaso CIl el Illayol' IJlírnerll: se revl,;te del slglltlll'ado 
del pnrticipio pasivo, COIlIO alJllJlI'O, adll!'tit>o • {"llel'l¡at~"o, 
cO¡¡SlIcti"o, conl'lI.{si"o, ncripalil'o, e/ccl'l'o . .fllrltI'O, recLla
lIVO, votil'o, Jos cuales viellell ,í ser sinónilllos de aúusadn, 
adoplado, ctc, A{¡ol'tipo si¡.(lIiúca lo q\le hace :Ibortar, y Jo 
¡¡bol·t"cl u Ó cl aborto, Ca.,.it;¡,li"o , (llcu/latil'o y lIllOS ],OCO;; 
l1l'IS el I . d' l' '1 1 'f" Iv 1 ó I . ~I\Otall o qu~ CS ]11'01'10 e n cal'll:le () aCU :IC , o 
que perteuece ,; ellas; y ejecuúI'o lo que hn de eJ,'cularse 
pronto '. <'01110 I'cl/satil'o el que piellsa prorUncla'~lt~nte, 

1:'0 ~lgllifil"iI en los sustantivos la pl'l·,onil que tlelle el ~'n
CHl"go o cuidar!" ele ¡¡I;:;una cosa, se¡:;"ll es de v.el" el~ ~o.r~n~o, 
cabl'~l'ho y)'er;iicri:,o; ven 1"5 ndjctivos, b r!ISI~OSICIOIl o lcu
d ene ", ,í algulla calidati físil :a Ó nlOml: /¡e"mC¡lZ,O, COb,I:'O. 
Clifel'mizo, llovedizo, movedi:.o , olvidadizo, /"Ujl:'O; y talll-
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absuelto J abstenido., adjunlO., anteiglesia., antisodal J ci,'
cumpolar., cl1'cU1lVa ladon., ásmonLano., cÍl1"amont(mo, co
opositor., compo.icüm., condiscípulo., conf1·abajo., decaimien
to., despegador, di'reclO1·., disgusto., emision., embolso., encu-

Lien la capnziebd Ó aptitud para 31go, v. g. caediw, cocedi.o, cOlllprrzdiza, hel'ldi':,o , regndiw, seITatli:o. 
Orrio y 01 '1'0 indic:\IJ clilllillu ciulI Ó desprccio, v. g. aldeor

rio y /I/tleol'l'o, bar/arria, qlle es un 111</1 e¡1Sallliculo) ceporro 
(la repa "ieja), 1}Clltor/'0 , villor,.io. 

Oso 1lIr1l1ificsla ahundancia ell graclo nvclllnjado, v. g. cari
ñoso, pasmoso , !JCrll 'CgOSO, }J/I/I/WSO, sustancioso, va.lIl1glo~ 
rioso. Los "crbales ell OJO dellotan c:lsi sie,uprc que los SlIS
talltil'US :í que se jUIlt;II1, licuen dispu,;icioll para ejerccl' Ó 
])rod"cir l;. aCCil)1I dcl \'c..tJO, COIllO cllgaiioso, espantoso, 
'vt!"goll~oso; siendo IHlQIlÍ>ill1os Jus que equivalen ¡í jos parti
(' ipi u" pasi"' us, COIIlU vil"peroso que es ]0 llliSIIIO que vitll 
perado. 

0';0, como talllhiel1 cn/o, i:,o, II.SCO, modifican el si¡;nificaclo 
dcll'riI11iLi,'0, ell 'IIJ.J 11 se Ilabla de colores, v. g. verdoso, amari/len/a, /'oii-:,o, pa/'dusco. 

L:1 tel'lllil1acio ll ole illlpl' il11c oí los pocos derivados que la lI evall, In idea de des[ll"C.:cio ó dc ser b cosa de mala calidnd, eu.J ap'"'cCe elJ guisote (t; uis:tdu groseru ), monigote, pegote. 
Las tCl'lIlillaeiollc" /leo y IIC/IO , 'Ille SOIl poco eOIllIlIlCS, pa

recell rcservaelas para las ,'osas .despreciables rí 1l1alas , ('01110 
ie aeJ¡' ierle el1 car,./lCO, caS/lCO, fi 'ail/lco, hel'lJltIllllCO; oni
mil/licitó , al'ecll/lI'llíJ, b/ancllcltO, ~ll1c es UIJ blall l'O slIcio. cal
duclto. cogllcho (e l Olll'll'nr de inferior calidad), meladucha 
(esp(~ cie de IllanLall:1 basl:,) y pape/lldlr>. 

Urlo denola ,t!rilllla calidad CIJ nltu grado; por lo que bal'
blldo, co/milllldo. dentll.do, (or:¡¡do, hueslldo, lestal'lulo si 0"_ 

Ilifl cnll uno que liclle In:; b:;rb;1s IlIui !1ohLldas, gra ud,'s cor
m ill os, r1ielllcs d('sproporc ionados, estraordillal'ins fuel'¿lls, 
lJ1ucho ltu 0so y :;u llla o lJ , tin :lcion;}' a:;í Plleden cOllsicleral'se 
C0ll10 anl11elll:1lil'os de los adjdi\'os con qnic,llcs di('\~n I'placio n, 
1'01110 lo es badil/do respecto de bnrIJCIr!o, V cOjJl 'icll/ldo y 
fO/'~lIt!o rd,lt iYalllenlC :1 cn/J/ icho,w }' :í /il(!I 'te. 

UI/O es casi peculiar de los "djdivos 'lllC d eno tan Jo 'lile 
es propio de al¡;lIlln clase ele nllillJales, Ú l'el'lellcC't' ¡Í e ll:t , co
mo bOYUII/I, ra{¡allllllo, ca!Jnl/t() , car /l erUIIO , ('('1'1'1//10, ellO. 
tUllO, ·¡'ombl·ll/w. /ebruI/O , ol'ejlll/O, porcul/o )' 1'"C/I/lO, E;ta 
lerll1inl1 ciun sine para denotar v¡lcl.r1 y despr('cio ; pUl' lo qlle 
se llama perruna uu pau moreno y 1)I'05erO que se alllas" pa
ra 1 us perr<!s. 
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~,.imiertto ~ entretalladura, equidistante ~ ~spur90 ~ est~a
Judicial ~ únposióle ~ inútil, in{l'aescrito, ¡ntcrcesw'n, ¡n
tmducir, opuesto, obligatorio) perturbacían, pormenor ~ 
1Jospuesto, preexisl encia, ¡J1'e/ e/'nal ural, lJ/'ocuracion, ?'e
enganche, n/ro/raer', sahumo, zaherimiento, seduccion~ 
semidios, sesquimodio, SiJ1TaZOn, socapa, ,'iOór~suelo, ~on· 
saca~ sostenimienlo, supresion, suba?Tiendo) wJlPr/ino) sus 
pcnsion, traswlul', transmulacion Ó ll'Ctsmutacion, ullra
montanu y vicereclo1". 

Como casi todtlS son verdaderas preposiciOlWS , latinas Ó 
griegas) que nada significan por sí solas en castellano) las 
denominall cOl\1unmentc los gramáticos preposiciones i/lse
¡Ja7'aMesj mas no siendo tales preposiciones en nue.'lrn len
gua) babielldo algunas, como el sa 6 ZCt, son y 50$, que 
tampoco lo son en aquellas) y contitndose entre e!las va
rias de nuestras preposiciones i he preferido compréllLlerlü5 
todas bajo In dcnomillacion gCllcrica ~e p(WI [eztlas compo
nentes, Antepuestas á las palabras, Sirven para aumenlar, 
disminuir ó variar el signilicauo del simple '. 0011 orreglo á 
la fuerza ó valor que tienen en la lengua de quc las U~1I10S adoptado, 

Deho advertir, que no ohstante que en este capí tulo se 
trata solo dl' los nomhres compul'slos, cito aquí varios ejem
plos de verbos compuestos ó t1eriHlllos , '11 por la dificul
tad de ellcontrar nomhres ell que se hallen ciertas partículas 
C0ll1po:1entes, ya porque la fu erza de eslas es la mismo, 
cualqUIera que sea la parle de In oracion en que se las introduzca, 

La a) que nacla inl1uye en la significuciol1 de algunas vo
zes, porque lo mismo ~s adocirínm', arremolinado ~. asal
rnol~ado quc doctrinaT, ?'amotinado) salmonado j varia co 
noclllanJcnte la de otras, abati?", acallar, acortar, alm',r¡rtr, 
~J1ro?Ct1", apuesto, asolar, (ltrller, aunque tienen (llguna 
1 elal:1011 con batiT, ca llar, corla?', [(11'(/(/1", [l1'obaT, puesto, 
sola·¡- y traer, no son ciertamellte sus sillúnirnas , En mu
el.las palahras arguye semejanza ó participacion de las cali
dades de la voz primitiva) segun se advierte en abrulado, 
afrancesado, amojamad(J, aplnmado elc, Preceue por lo 
eOlnun á los Ycrho~ qu e denolan la urriol1 ) Ó el IlS0 Ú Cn1-
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pico dl'1 nomhre tic que se derivan, segun lo evidencian 
abotonar, a,bnuar, acuiíar', adúctrinm', amor'lajar, amos
/(/.Zar, apasionarse, apechugar', aprestar, c:provcchar, ar
rodrigonar .-1..os antiguos la usaball en mucuísimas vozes 
ell que al presente se omite, como en abajar', acalumniar', 
([('atadura, acerca, afijacion, ataladrar cte., y la omitian 
por el contrario en algunas, en que ahor<l es intlispcnsable, 
puesto que decian bastccer, delgltZar, divinar, pastar, re
bafínT, rcba lar etc. 

Ab y a,b$ dIJ1l6tan segrcgacion ó scparacion : as¡ ausuelto 
es sucltd ó libre de algun cargo ; ([b~leneT) tener el apeti
to, deseo eto., sepnrado de alguna cosa . 

.'Id cquiv<llc á nuestra preposidoH á, de modo que adjun
lo no es mas 'Iue junto ú aquella cosa, ú que el discurso se 
refiere., En muchos casos solo sirve Pi1fU dilr mayor fuerza 
al significado ud simple, como en el anticuado adumar, 
que ~Illieró uecir amar con vehemencia, y en adoptar, que 
es prohijar, ponlue optamos Ó acciltilloOS con prcJilccciou 
particular á In persona que prohijat1lOS, 

La pntposió(ln latina unte denoto , como nuestro ad ver
hio únles, priorirlad de lugar ó ti Clll pO, cual se "e ('11 an
fe cám(wa, anterO,qer, antesala. Algunas veleS se inclina 
mas á la significaeioll del adverbio dela71te, Ó lluC'stra pre
posicion ante, pues entra cn diceiollcs que significan la co
sa que SI' pono delante dc otra, así en antecama, anteojo, 
unl epecho. 

j nti, que ('5 la único preposicion griega de que no \'u
lemos en composicion, reticl1t' por lo COtnllll su ¡.;igniricado 
de conlra, bien ~'n las vozes puramente gl'ieglls, ('01110 an
tir1'ítico, antipa({a, antipolitico, bien en I¡¡s hibridas, ó 
furmadas de do:. idiomas, como antipontijic(1(10, ((¡¡liso('ial. 

Cil'cwn, quc se escribe circun, cuando no le sigue la b 
ó la p, significa al 1'cdedo'l' , Por esto clrcllnádm' es cort.ar 
en derredor; circundar', dar uno vuelta 01 I'cclrdor; CII'
Cl/lwala1' , celiil' en t1 er rcu,lr una ciudad, una forlail:za elc,; 
cil'cunvecino es el que está al rededor, como pueblos cir'
cunvccinos; y árclIll'~lleclo es el qur mira nI red('(lor Je si 
Ó (".:nminn las I:osas con Jelcnrion ' por todos f;US latlos. 

Las pocas YOZCS en que se I!nllan las prúposiciolles lal i-
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nas cis y ci17'a, con,.rrvun toda la fuerza de su !'i¡'!;ni~('ndo, 
qun es de la lla1'te de ftccí, como lo observamos en cW/WIt
tano, cisp(ulullo y citramo11tano, 

Co ~' COIlt, aunque solo se hnllal1 en composicion, 110 son 
olra cosa que la prcposicioll con, ú impliean por esta causa 
compailía, reuniol1 Ó cooperfH"ion de ,nrins cosns ó perso
nas, Así cOll11{!vltr es llevar con otro algun trahajo, Iwna ptr,; 
componer es poner ó nrreglar lIIudws rORas juntas; COIJ!
p1"omrlcr, prollleter que pasan'lIIos por la d('ri~ioll de un 
h'rc('l'o; cOI/I/)!(rl ir, }wrlir las rosas l'1l partes proporcilJnn
das; cOII/JÓS/ol, el qU\' es a"óslol juntamente ('un otro; ('011-
se1llf1', e5 s~l1lir rOIl ,otro,' pu~'s ~st() es 1H'(,l'sario para que 
adlur¡¡nws a lo q\le el qUIere o PI 'nsa, 'llle r,6 lo lJlIl' si"lli
lica comen/Ir; cOlldiscí]JIl1o el que es discípulo ,', (11 IIli~no 
tiempo qtl(' otro, del III¡¡eslr,) de a!llhos ; CohllUfllr, har('r 
vidil JIlaridahle ron al¡.!;una lH'rSOl1a, y cor)"('[atic,o lo que tie
ne \'elaeion con otra ('usa, De eu) os ejclllplos se infiere, (Iuc 
la parlíeuln con pit'flle la n, cuando el simple prineipia por 
"\ ocal ú por TI; t¡lIC la IIllula en In, por una regla do orto
grafía que f.C pondrá en ;;u lugar, siempre <[lIe la sigue la 
b ú la 71, y en 1', cuanuo el segundo simple empieza por es
ta ('Ol1sonrmtc, 

Las palahras, ell cuya composicion entra la prcposicion 
con/1'(t, denotan, ~ a lo que estú opuesto ú otra C()sa <'> la 
invalida, ", g, con/rabalcl'ía, contracédula, contracosta 
coltlntescrilum, con/rapilas/m; p lo que se ti 'I'i, a Ú orl. 
gina de algo, ó simplelllente dice rclueion con ello, t'01ll0 
su principal, v, g, contracamhiQ, conlrac(l)lut ('Oll/¡'amacs
tre) conlrabajo; ya la cosa que sirve de pI' cilucion ú de 
resguardo á otra; como cOHlnutlll1lra> c:J7I/l'ahilet'a, (,O/t
inlsella; ya finalmcllte lo que imita ú alguna cosa, tic don
de saca su ruerza el verbo clJlllrallllce/', 

lJe, des, di y dis comunican ú los compuestos la si~lli
ficacion conln\l:ia de sus simples, segull St' mh icrtc en 'des
cr/1tcierlo, despegar, difícil, disfal'or y dis/iI/I'{I1'; H)Ze qu 
si~nifi('al1 lo contrario precisamentc que cJl/cierlo, 11e!/(I1', 
(áciL, {aval' y petral', En algunos yocahlus, ('01110 CI1 t!r,qe
nel'(fcion, <lllnqlH> no signifiquc lu LOIILrnrío del silllple, de
nota una cosa mui diversa ó t1par~adn ele cslc,-IJes lIlani-
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fiesta á vezes que se deja de hacer nquello que el simple 
significa, sin hacer por eso lo contrario, Y. g. desampm"a1" 
es no amparar á uno á quien ~ntes pntrocinábamos, sin pa" 
Si.H· á la parle do perseguirle. Asi de.samomdo significa sen
cillamente no estar ennillorado ~ y desamar se toma gene
rnlrnente por no amar en nuesll'(\s buenos escritores, aun
que hai pasajes en que parece sinónimo de aborrecer. -
Tanto des como dis no bílcen en algunas ocasiones mas que 
dar unasignificacion, }'a aumentativa, ya distributiva, al 
simple, v. g. descollado, despartir, despicane, disponer; 
y en otras ¡¡penaS Y~U'¡an el significado del simple, corno dc
secm'-, discimtm' y discUTSO (cuando se loma por el curso 6 
duracion del tiempo), que riencn a scr sillúnilllos de secar, 
cantar y curso. - lJesalarse es correr con mucho aran y 
de consigOicn\e con muchas alas, mientras parece que de" 
biera significar desprenderse de ellas. 
E~ es ó ex sirven rara espresar la accion de espeler ó 

arrl>jar alguna cosa de un lugar. Por lo lIlismo varían poco 
Ja significarion del simple, si este lleva ya emhebida aquella 
idca, como sucede con emanrl1' y espete/"; pero se ve claro 
Ja fuerza que añaden en emision.' ase/amar, por ejemplo, y 
mDS Dun en los llomhres que denotan que alguno per~ona ha 
satido drl cargo que ejerCín, v. g. en exprior, eX}Jrovincial. 

L"s vozes compuestas de la preposicion entre lIe\'an CI11-

hehido su signillcnuo de interposieion 6 colocDcion entre va
rios ohjetos. Por esto entretejedor es el que mete hilos eu 
la tela para que forme labores, entrecejo '1 espDcio que di
"ide las cej<l.s, y entrel iempo las estuciones medias entre 
invierno y rstío. En ciertas dicciones corrl'spondQ Ú los ad
verhios mal~ hiera Ó e.~casllmente : así en/reabrÍ/O es ahrir á 
medias ) entrecano el que no está cano del todo, cnlrcordi
na1'l'0 lo que es Digo !nrjor que lo ordinario, entretalladura 
media talla, y entreunlm" si<Tllif1ca untar por encima. 

Equi, voz latina que denota igualdad, significa lo mismo 
en las pocas en qUl' se halla, tomadas todas del latiu) como 
equilátero, equivalencia, equivoco. 

Estra es la preposicion extra dr los latinos, y significa 
como eutre ellos fuera de, segun aparece en e~tmjllaicial 
y eS(¡·M7·dinat·io. 
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LI prcposicioll lil ti lla út corresponde exactamente ú la 

c¡¡slel!¡ma en, y se convierten en 1m y em con arre~lo á 
los principios uc nuestra ortograna, Gunndo va á contll1ua
cion suya una b ó una p,-Tanto la in ú ún) como la en 
ó em, ll evan consigo una signiflcacioll, ya de empuje, co
mo en engolfar> 'inflama?'> in(lui7'> 'infundir; p de locali
dad, como en embeber> encasl ¡llar' > 'imponer> insacular; 
ya de accion, como en encubrimiento> enlutado , :En ¡;jer
tas yozes solo delerminan su significado en cuanto es oIgo 
diverso del que tiene el simple> como encargar> encerrar> 
in/}l1'esían> únpugnat'j y en olras apúnas año den cosa algu
na> porque enulbanhl1'> ena1'bolm'> encabestrar'> inaugura?', 
ill(1e,'rion> in{onna1' é ú!lentar se dil'erencian mui poco tIe 
aluanlur> arbolar > cabeSI1'a~'> augurar, f'ex'ion> {o1'1nur V 
tentm', Pero lo mas frecuente es usar de Út como una ne:' 
gacinn que destruye el villor de la voz simple, y, g, ún
pruuent e, 'indócil, ?'n'esolulo ,- N ótese que la pnrticula in 
pierde la n , cuando la palabra empieza por r, duplicr.ndose 
es la letra, para conservar la prununciacion rucrte que tiene 
al principio de looa diccion, y, g , irregulm'> únmcdiable , 

fn fra denota que está la cosa puesta bajo de otra, se
gun se ye en in{/'aesc'rito > esto es, abajo firmado; ó que 
es ménos principal ó notahle que lo designarlo por el sim
ple, Por csle motivo, siendo el dia ])rill1ci'o y último de 
una octava los mus solemnes de ella, sc da el nombre de 
úlf/'aoctava á los seis intermedios, 

Todos los compucstos de la pr<'posicion latina 'ínier par
ti cipan tic su significado entre> como i'l1terlocucion J plática 
en(ro muchas pcrsonas, interponer> poner unas cosas en
trc otras, interven!?'> meterse en un negocio COIllO <luto
riuaJ ó como mediador. . 

to mismo se verifica CI\ las pocas dicciones que sr CO!ll
ponen tI :!1 adv~rbio, latino ¡¡¡lrO; 11<'1'0 lmlas SOIl> Ó IHlI'l1-
mente latinas, C0ll10 inl1'odl/CIl' > ¡Hirúilo J ó hi('1l anticua
dn:;, pues ahora (\rcilllos en/rolne /ene á lo que anligua
meatc ú¡{ /,omelcrse , 

() Ú ob y lJcr añaden fuerza ó V('hl~iI1('n('ia al simple : así 
obZigm' es li gar, al¡~r Ó mover n!irilz!1l rq te á alguno, J7cr-
11/t'lJar cs lurbar en gran mt1iWra, (Jc¡'¡[;lstrc, mil: \'scb,c

'1 
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cido, penluHlble lo que dura tanl.o que es eterno; y lo 
mismo se advierte ('n obsequia?', observar J pe1'8isll1' res
pecto de los simples latinos sequor J ser'vo y sisto ~ que no 
ten('mos en castellano, pues scr'va.1' está J'a anticuado.-EI 
verbo periurar se esceptua de dicha regla, cuando signifi
ca jurar en rabo, y la confirn~a, equivaliendo á maldecir ó 
jurar con calor. 

En los pocos vocahlos en que elltra la preposicion p01', 
cOllserva su significado: pordiosero quiere decir el que pi
de por Dios, y pormenor las circunstancias ó particulari
dades de ulla cosa. 

Pos) que es el post de los latinos ó nuestro despues, y 
pre) que es ántes, añaden sus respt'clivos significados ú los 
simples, segun "parece en posponer y preocupar, Sin em
hargo pre sirve {¡ vezes solo para aUlIlentar la significacion 
de los nombres ó verhos (¡ qUé se agrega, como en precia-
1'0, pr'edominar J pr'eeminenfe, prefulgente, prepotente. 

PTéter' viene d~ la preposicion latina pneler' que signi
fica sobre, mas allá; y así se nota en las poquísimas vozes 
que del Iatin hemos adoplado, en cuya composicion entra, 
como en preterir y prelernatu1'Ol. 

La partícula pro modifica de diversos modos la significa
cion de los simples. Unas vezes la contrae tJ casos particu
lares; asi se Ilota en proclamar', que es clamar ó gritar, para 
que lIeerncn á noticia de todos las órdenes J bandos cte. de 
la autoridad pública; yen procrear', que cs producir engen
drando: lo mismo debe entenderse de promedil11'J p1'ome
ter, promorcl' y pl·oponer. Otras, denota que la persona 
goza ciertas p¡,erogalivas ó parle de la autoridad propia del 
empleo que designa la voz simple, como procúnsul) pro
preI01'. En ~llgunas palabras manifiesta antelacion) como 
en progenilor. Pero los nombres que empiezan por pro, son 
casi todos latinos, y solo pueden mirnrse como compuestos 
con relacion ú aquf'lIa lengua; mas no respecto de la nues
tra, cuando no existen en ella los simpl 'S de que se forman. 

Re manifiesta repelicion, como ell ?,parar) ?'eexaminar; 
aunque en algunos casos solo tIa mas fuerza al simple} co
mo en 1'eagudo, Teal1WT; Ó fija su significacion de Un ,modo 
particular) v .. g, en represenl ar', 1'eposo J resolucion. A con-
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DE l. OS NOMDRES CO)IPUESTOS, 51 
scCuQilcia de su oficio lOas !Teneral forma parte de algunos o . I Ilombres que designan ciertas piezas, oficinas ctc, repelll as, 
como se nota en rccúmant, 1'ccocina, Hai vozes en que, lé~ 
jos de aumentar ó doblar el Te la fuerza del simple, la dis
minuye, como en reblandece1', 1'ebullirse, Tedolur, Tehui1', 
resMltirse) restldar. 

tas pocas vozes en cuya composiciori entra el adverbio 
latino 1'el1'o, llevan embebida la idea de volver alrns, con 
alTcglo á lo que significa aquel. Asl lo vemos ell n~lro(nle1' 
V 1'clruvcntct. 
, Sa Ó za so hallan en mui pocas vozes) y en todas sirven 
para darles una nueva significacion sin desviarlas entera
mente de la de sus primitivos. Zabullir es hacer moyer ú 
hervir el agua metiendo algo debajo de ella, zahc1'i1', he
rir ú alguno motojill1dole, sahurnm' ó zahumar, dar ú las 
cosas un humo IJUrificante Ú oloroso. 

Se e.ltra lllJicarnente en la compüsicion de algunas pala
bras latinas, signillcündo scgrogucion ó abslraccion, se ~ 
gun de abs d¡.iiIllOS, v. g. seduccion, separar. 

Semi es palabra latina equivalente á "útad ó medio, y tal 
es su fuerza en todas las compuestas, v. g. semicirculo, se~ 
midius, semivivo. Por esta razon denota ú vezes inferíori
uad ó impcrfeccion, como en semipoela , semirucional, por
quc no es ciertamente gran poeta el que lo es á medias, ui 
tiene buell SCSi) el que no goza de racionalidad completa. 

L? diccion indeclinable latina sesqui et¡uivde Ú 'l:t!Z JI 
mcdw, y esla misma fu orza consorva en sesquilúteru, ses
glllljcdl.ll y sesquitercio) que nos vienen dellatin. 

Como la prcposicion sin denota falta ó carencia) comu
nica esta fuerza a sus compuestos sinra:;on y sinsabor. 

So que significa debajo, imprime generalmente esta idea a los compull3tos, v. g, subarba, socaka'f, socapa , su
c~w~ : SO "lOnr/r , sopalancar; pero eu algunos debilita el 
s,g~,f,~a(\o del simple) como en soasm' y so{reir, asor y 
frelr h,lerolncntc, 

Savr{) denota adieion , v. g. sobreca1'ga, sobrece110, so
brecinclw, subrecubie1'ta, subrwcni1'; ó las COSDS que rc
c¡wnó están sobre otras, v. g. sob1'ecama, sub1·ecm·la, 
sobrelleva?', sobremesa, sobrepuerta elc. 

4* 
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8011 dehilita un tanto la significacion del simple , por lo 
que som"eirse, SOIlTo.';ar, sons((car denotan reirse lijera
menle, tlar una media tinta tic color de rosa, y sacar poco 
á poco r ocullaml'lIte. 

Con el sos y sus dnlllos á entender que la accion del ver
bo es en la porte superior, ó que ,ione de orrilJ(J, como 
en soS(ene1', que es toner de nrriha, y suspende?", colgar 
arriba. Son poquísimas las palahras en que esta partícula 
se convierte en SOl', como en s011J1'wndcr, que algunus es
crilores ontiguos dicen sosprender, prender Ó coger súbi
tamente, y por lo mi~Ol(¡ con, entaja Ó stlperioritlnd . 

Sub por el cont.rario significa debajo, ó segundo en ór
den: así subdividir es dividir una parle de lo que ~' a cstnha 
diridido, de modo que es una sC'gunda divisioll, sllbten¡en~ 
te, el segundo del teniente ó el que bace sus rezes, sub
lerníneo, lo que está bajo de tierra.-Esla parlícula pier
de la b, cuando el simple principin por m ó por p, v. g. 
suministrar, sumision, s upla nllw , suponer ~ suprcsion. 
En Stl1Tepl ¡cio se toma en lu gar oe la b una ,. por la razon 
flue se npuntó al hablar de la úl .-Se convierte en so en 
los üompucstos castellanos que no tienen depenucncia del 
latín , corno se ve en socavm', sochantre, conservando en 
todos la fuerzn de sub. 

Súper l1lonifiesta siempre superioridad, sobra, ó aumen
to cuando mimos, idea qL:C comunica á las palabras en cu
ya composicion la hallamos, cuales son superabundmICia, 
supereminCl!cia, superfino. 

1'1"a, /ru1I8 Ó tras significa allmves ó de la olTa par·te; 
y tal es su fll crzn on casi lodos los vozes compuestas donde 
se encuentra, como en tralnontm', l1'anspasar Ó /nlspaSm", 
t¡-asLu:.. l~n algunos, erhos denota la remocion de un lu
gar á otro, v. g. trasferir, trasponer; en mui pocos, v. g. 
trasLoar, bacer las cosas con encarecimiento ó exügeracioll; 
ó bien hacerlas lijeramcnte, como en (Taspeinar, tu/su
dor; ó por fin hacerlas mnl y equirocadnlllcnle, segun lo 
vemos en trasoir.-Otras vezes es el adverbio tTas Ó de
{,'as como en trascoro, trasCllarto, trastienda. 

L~s poco. nomtm:'5 en que se halln la prrposicion lal ina 
ultm, relienen su signiflcacíon de mas allá ó dc la ot1"a 
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DEL AnrícUl. O _ !);} llarlC_ E;;lo se echa de ver en Illtnllllcw , ultramontano ) ultrapwJrlos _ 
Vice e:; un ablativo latino que significa ve:) y ClIando cOllcurre para la fOflllucion tic una palubra , cs Jando la idea tle que una cosa 5ustilu~c Ú olra ó hace sus , eles, COtllO en vicealmirallle, viceprovincial. En nirei y vireina se ha suprilllido la silaba ce. 
Seria sobrado largo dar reglas sobre la dCl'i, aeion y COIl1-posi( 'ion de los Ilombres , ) hacer, el' lodas las allcral'illlH's que sufren fI'SpCcl.O dt' sus prillliliHlS; lo cual se aprendl'rá poco á poco fúcillll cnlt' con lu ledura tic los huellOS libros_ 

C.\VlTlLO IV . 

nm .. \I\TíCULO y DEI. PllO¡\,O,IllJllE. 

EL (l/,lÍn¡{o c:' ulla palabra corla <¡ut' , ;IIl I I' I HI('~ta ni nOlllhre Ó it al " una otra I'J rll' de la ofaciulI qlll' h;lua sus vezes, seiiala "a espl'cie Ú qUl' I'L'I' [I'l1ecI' 1'1 I'hjt'lll, 'ú lIiL'II nos sin t' para l'111 P('Z¡U' I1 tlel crmillHr 1'1 indil iduo de (¡' Il' hablalllos, ú lilas dl' dl'sif,(nar Sil'llIpl'C su núnH'rn ~ l-!:l'III'\"O. 1 'n, 11//(/ I'S el ((r / Í;-lI/o ¡/lde/il/id'l, dI' ¡¡U(' nos \ al"lIllls P;Ira ::;ign iliral' t'll gl'llt'fal al~ulla I'sp{'(-il', ,. g;. !l1i rio , I/I/n /irs/a. /tilOS úal/ ¡{(){(,/"()s, IlIIUS ri¡{, ·.~; ) I'l, fa, lo 1': (frtítulo ¡{''1illido, run que prinripianlO:i Ú !'ill3ularizar un objeto dl'Inlllill¡Hlo , ,_ p,_ El lubl) que {¡> ffl/ I//(J/"(lido; lu - (/'Cuales clI/JI{¡.ados por los Hile/rilares de ci/!Jallc-rías . 
})(',-lin¡H-ioll 11('1 articlllo i!HIt'linido_ 

~IJF'l1 al' . .. 
C' I {l /l , 1'~1'~ el 1ll:IS"ltliIIO _ 

:. . / /lit, p :lI-a el rCIIH~ 1I11l0_ 

PIlIr:Jl. .. r U/lOS, par~ (-1 1~l:"rlllil1o , y 'l Ul/ a~ , p ara l: 11 l:IIIClllUU. 

El arlindo lll'fillido 5(' declina ¡¡o.;j : 

( 1':1, p ara d III" 'l' lIl iIlO . 
Sillgulnr . , ' .'t , 1'''1' ., (·1 \"(' 11" '11;110_ \.,.CI, pa n l el \lCutr,,_ 
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54 fiEL 1'1I0NO.\lllJIE. 

Plurul. ... I Los, 1':11'0 el ~l"sc\l~ino, y 
'\. Las, para el JemeulIlo. 

El p"orlOmbre es un signo que indica las personas que 
intervienen en la conversacion. Como estas no pueden ser 
mas de tres J la que habla (yo ó noso/ros) , aquella á quien 
se dirige la pfllnbr'a (tú Ó VUSul1"O.~), )' la persona ó cosa de 
que se trata (él, ella, ellu J y ellus J ellas), por eso cn nin
guna lengua puede haber mas que tres pronombres pro
piamente dichos, que son los lIamndos personales por los 
gramáticos. Estos pronomhres tienen verdaderos casos, y 
su de 'linacion es corno siguc: 

Sing. Yo, en ('] recto. ) 
lJlc . en e l caso objetivo. ~ 

Para " rllbos géne
ros, segun el sexo 
de la persouaá que 
se refiere . 

lJi, Y me, ell los casos oblicuos. j 
Plur . Nos, para todos los casos y los dos géncros; pero mas 

comunl\leu tl~ se lisa de Nosoü'os, para ellllasculino, y de Nosotras, para el femenino. 

Sing. TLÍ, en el recto. 
Te, en el objetivo. 
Ti y te, en los casos oblicuos. } 

De Jos dos géne
ros como Yo. 

Plul'. ros, para todos los caSOS y los dos géner'os, y ros
ot/'os, para el masculino, y rosot/'as, para el fellleniDo. 

Sing. 

Plur. 

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

Él, ella, ello, para el masculino, femcnino y neutro 
respecLivlllrrente en lodos los casos. 

Le y lo , la, lo. en el caso objetivo para dichos tres 
géneros, y 

L e, pal'a torlos los génel'os en el caso oblicuo ) que 
Ihl11an los gramáticos dtllivo. 

Ellos, pllt':l el género masculino , y 
Elff/s , pora el femcnino en lod o.- los casos. 
Lesy lns , pnraclnrasculino,y} 1 b' . Las, pal'" el fenrellillo en e o Jet1Vo. 
L es, p~J'a "m bos gélJcros en el uativo. 
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l~~lc pronomhn' l'1Il'1(' tOlllal" sí ~ SI' pal"a l'ls (,.:1S0~ llllli
I'UOS , ) se para el ohjl't i\ (l ,h, illlIhos nlllllt'ros. Se (\11:(' 'por 
lo misllIo J EllwlIl{¡1"(' piensa de si, ), Los hOl/l{¡res )ilC1~
~an de sí; Él prefirió /U/lIlI1"SC W¿ 1"l'lle/w , ~,Bllus )l1"l'fi/"w· 
l·on tomm'se un t'ellenu; Elrleo no Pllede aeoslwnúrarse, 
y, Los ricos 110 purden acos/llln{¡ra/'sc. 

Los pronolubrcs que suclen los gramál ieas dPnolllinar 
deIlWSI1'aIÍL'os, quc son aquel, c,~e, eMe, y sus rOlllplll'slos 
aquelo/ro, I1qllcse, al/l/eMe, eso/ro ~ es/o/ni; los I'ollo"idos 
con el no 111 111"1' de úlllrlinidv~ Ú in¡{('!enni1lar!os, algull(), l/in
gUI!() , o/ro; los )Ioseú"os, mio, tll!}O , SI/!}O, ¡/l/es/ro, VI/l'S

[¡'v, y los¡'e(alivus, CUI/l, CI/yo, (LIIC, quicn, 110 son mas 
(\',,' vI'nliHll'l'Os ad.il'li\(lS; ~ la (Il'dinarioll de los que li('
nCIl alguna irregularidad, queda ~a allolada '~ll la PÚ¡¡;. ::W, 

, 
CA.PlTt;LO V. 

n~~ I. VF,nnO. -DE sus Monos y TIE\lI'OS. 

1~1 verbo rs la parIr dI' la oracion quc cspn'sa Il)s 1110\ i
llIil'lIlos Ú lI('('ion,·s th~ los s,'n's, la impl'rsillll lI\lC ('stas 
causan l'1l nUI'stl\lS st'lIlidos, y algunas, ez,'s el estado de 
lus lIIi smos sen's, ó la l'l'\¡\('ion ah~tl'a('\a enl ... • dos id,'as, 

El \ l'I'IJu I'I'l'il)(' cierlns tl'rminarillIH's, qll!' conslilll~('n 
n'unidas su c()/lju.I}acioll, ('n la cllal hai qu(' considerar ('in
t~1 ('o:;as, Ú slllH'l'; I,H; lelras nlll¡(,I/II'.~, In !,(I~, (,1 motlo, 1'1 
/I C/l/pO, el !lIímrr() " la persoJla. 

Llamamos le/rl/s' milicllles las qllr suhsislPII si n ~lIl'l'il' 
1I1\lIlnllZa alguna ('11 lodas la~ \ nrin('iOlH'~ d,' 1<\ ('(\lljll~:l('i()ll, 
~ son 1'l't'l'isanH'nte las C¡u(, fU' ('(,l'd"1l {¡ las [('l'lIli!1 iICilllll'S 
(/1', 1'1' Ú ir (1t·1 inlinitiHl: sPl'ún d,' rílllsiguicnll' 11111 las 1,'
lrns l'ndil'ah's <Id \ eriJo 11 lila/' , COIII'i'tl dI' cOllccde/', ~ CO/l!

bltl dl' comba/ir, 
Vo;; ac/h'n es la que t'srrr~a la a('('ioll qu" re(' ,\(' ell la 

)1I·l'so.nn Ó l'~ISa, que son 1'1 uhjl'to ¡II' la ,\('('iun, En, /<:1111-
!fl/I/nl llen/y/le á los {(!dr()lIc~, atlue! I'S la pl'l'MIllfl ((yen/e 
di' la pI'I'Sl'l'lIl'io" , ¡'U, os 1'('slllLadlls padt'I"I'1I los ladrolH's . 
Eu la ~O"lllllsit'(l pasZI ú ser slIjI/lest!) él IIIIIIÚ¡¿((/ico el (lile 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DEL VF.RUO E:\" r.E;>;EnAL. 

era penoniL p~cicnte () acus(tlivo en la oracion de lu forma 
ilctiva, como sucednia, si dijésemos, [os ladrones son per
seguidos pOT el alguacil. Este ejemplo 1105 ucmucstra que 
el español carece dc vcnJadera voz pasiva ~ pues temernos 
que apelar á un eircunlo'luio Ó rotleo para suplir la pasiva 
de las lenguas snbias, que cstit rcdm ida Ú \lila sola diccion . 

tos modos indican la manera cun que al hablar conside
ramos la sigllificacion del v('rho. Son cuatro, infinitivo, 
indicativo, subjanú¡;o e imperativo. El infinitivo toma su 
nombre dc quc no determina el tiempo, la persona ni el 
número. Es, digi\l1lOslo así, el verbo en ahstraeto, cuyo 
significado fijan otras pnluhrns: en, Yo quise ama?", se re
fiere ú una ("OS:l pasada j' Ó In primera persona tic! singular: 
en, Tú rlO pielL~as sino en ama)", hilhlamos de Ullll cosa 
que e~tú ]¡aciendo la segunda prr~olla de didlO número; y 
en, A(/uc/los .'·e dcsdeiiarrín de amm', s i ~n ificamos lo que 
aun han de ejecutar personas de la tl'rcern del plural. Lo 
mismo exadamente puellc aplicarse al participio y ul gerun
dio, segun IU('go diremos. t~ 1 primero de estos es un Yer
bal que participa del sign ificado del verho y de la dcclina
cion del nOl1lbre. Hai UIlO con signilicacion aetiva, amante, 
y otro que la liene pasiva, amado. E l gerundio es otro 
verbal, ¡.Jo sig¡¡ificacion activa ó neutra, que conserva siem
pre el rcgimell dol verbo, lo que rara vez hacen los parti
cipios aclivos. No se puede <lecir ama'n le !J los hombres, si
no, de los hombTes, como si fuese el verbal amadoT, al 
paso que no pueclr dejar de tlecirsc, amftndo á 7.os hombres. 
tus lcrll1inacionel:j del participio ante enle, ado ido, y la 
del gerundio ando 1'endo, como que perlenecen al infinitivo, 
nrrt'. itan dc un verbo que fije el tiempo ) la persona y el 
número: Fuí, s()i y seré amante Ó al/"blldo, son los trrs 
tiempos dI' pasarlo , 'lm'~rnl(' ~ futuro, ('omo lo son E'slu-
1'e, csl ói ~ ('sI (Iré (f//wndo.- E I indica I ivo psprr;fl la idea 
drl \ ('rho sin dl'prnd(' llcj.) de olro, aunquc uno dc sus tiem· 
po pide In co('\istrnria (le l!1~(), ) otro 1111a condicion, p~
ra cornpll'tar el st'lIlidl) de la frasr: Yo amo; ?Jo amé; yo 
a1J1f11"f ; Yo (()¡¡r{bo Cllrmrlo ¡'¡Ile; Yo nml{ria, si enconlrase 
UTlfl !lPl·."I1/(l diglln (h mi cf:ri,io.-f'or ('1 cont rario el SIl!J
jl/l1l iro tiene qu" ir unidu ti otro \ ~rb(), bien csplkito, bien 
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DEL VERnO E'i GE;-¡ERAL. 57 
sobrentendido, que lo determina, y con el cunl se enlaza 
por medio de alguna partícula conjuntiva: Espero que Vd. 
le hable. En, Dios lo haga, se suple J Ruego á Dios que lo 
haga.- El impet'ativo sirve de orJip.ario para mandar,:r 
algunas vezes para aconsejar, suplicar ó permitir: Estudw 
la leccion; P'rocuníd set' 'virtuosos; Préslame tu ausilio; 
GUCl1'Lládlo pam vueslt'o uso. 

Si lo que el verbo significa, sea accíon, estado 6 existen
cia, coincide con el acto de la palabra, 5e dice que está en 
t'iempo presente j si se verificó antes de enunciarlo, que en 
preté1'itv, y si ha de suceder ó existir despues, que eñ fu
turo. Hai pues tres tiempos fundamentales, porque toJo 
suceso tiene que considerarse en calidad de actual, de pa
sado ó de venillero . .!Hus como lo pasado puede enunciarse, 
bien hnjo llc un respecto vago, bien con la circunstancia de 
ser reciente, ó remoto, ó de haberse verificado simultánea
mente coa olra cosa; y lo futuro puelle tambien mirarse 
simplemente como lal, ó indicarse si está mas ó ménos di~
tante, ó bien si pende el acontecimiento de alguna condl
cion; y pueden ~l(jell1as darse terminaciones en el verbo que 
se emplean promiswa!TIcnte para lo presente, lo pasado y 
lo futuro; bó aquí el origen del mayor número de tiempos 
que nos presentan algunas lenguas, segun que varian poco 
ó mucho la~ terminaciones de su conjugacion . 

, No puede tener tiempos el inllniti, o propiamente dicho, 
ni el participi0 ni el gerundio, que son terminaciones de 
este mollo , segun arriba se ha demostrallo . 

tu Hatur¡ le:;:n del inllit:ativo permite que s a el modo 
mas ahunuante de tiempos . Yu amo en el rnoll1rnlo en que 
lo eslúi tliciendo: aquí tenemos el presente . J.mé, tal "ez 
ajl'r, acaso dos MIOS hace, ó en mi jmeatud; y al hahlnr d: esta rasion mia, quizú la considero ais¡ti~la é intlt'pcn
d~cl~le de cualquier otro suceso : tal es el CUnlctCI' del fl/'c
te1'~{o núsolttlo (el perfecto ¡le los. gramútjc~s) . ,~¡¡u~b~t yo 
~l Juego hasta que me castigó su LlIcvnstancw: 1:11 a(¡c,lúll :í 
jllgar y mi eScarmiento cuexistieron en una 1l1lSIlltl epoca y? I~llsada ; por esto me parece mas significati,"? IIlHnar Jlre~ 
lento coexistente al imper{eeto de lo~, gr~mi\tJcos. f1Jl(l)'c 
dentro de una hora) mañana J de aqw a SClS meses) o cuau-
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do los estudios me permitan vacar al amor: esle es UII {¿¡
tUf'O absoluto~ porque puede ser próximo ó remoto , y DCU
so pender de una condicion, Pero al tiempo que la requirre 
en la ma)or parte de los casos, Yo amaria, si enconl /'use 
una persona digna de mi cariño~ llingun nombre le cuadra 
oon lanta propiedad como el de futuro condicional, 

El subjulltivo tiene solo cuatro tiempos ~ todos de un 
carácter particular, por los oficios que este modo desempe
ña, y por el uso que I.Hlcemos de sus diversas terminacio
nes. Desde Juego no hallo en general las calidades de pre
sente en el que denominan tal los gramúticos : en, 'Manda 
S. ]JI. que venga; GuáTdeme el cielo de semejante destlra
cia, y en casi todas las demas frases en que entra este tiem
pOJ observo que se hahla de cosas venideras; por esto lo 
llamo futuro. }~I que conocen con este nOlnbre los gramá
ticos, es un venladero futuro condicional; pero de clase 
distinta que el de indicativo, en razon del modo f1 que ca
da uno pertenece. E I de indicati va pide la condicion en otro 
inciso de la frase: No me salvaría de la muerle~ si allega
se las riquezas de Creso; y cuando lo precede la partícula 
si, es como dubitutiva, y no como condicional: Dudo siven
dl'¡(' con malas intenciones; Pregunté si le visÍlarict. El dc 
subjuntivo por el contrario forma el mismo la condicion: 
No me .~alva1·é de lc¿ mllcrte~ aU/lque ó si allegare las 1'iqlle
!Las de ()'eso . I,as l ocucione~ dc los dos tiempos de suujun
tivo que lIel'amos csplicados 7 pertenecen con toda c1üridad 
á sucesos que aun han dc realiz;)rse, No asi aquellas para 
las que se empica la terlllinacion (Ira era . Tiene In si~njfi
caeion de pretérito cn, l.e ubligll ron á que se 1"II1dil!},((; 
Bien pudian haber eel/ido úllte.~; So lite la arrancaran de 
las mano.~ ni media docellc¿ de hombres; y CH (odlls 105 ra
sos eH que se usa por el prcli~rito llamado rl!1,<cllall!pcrf~c
to de illdicati\'o, como, Tan ¡lOCO alinado a1ldulJIúa (ha
bia :llldado) en sus dispusiciones. Dr pn'senlll l'll J (i/lisiera 
coserle ahora mismo á puiialadas. De futuro por fin cn 
muchas de las ofilciones condicionales, corno, Viera limos-
1ta,~ si mis facultarles me lo permitiescn, qU(' \'HI(' lo rni~
lila con corta diferencia que, Daré lil/wma, cuando mis 
facultadcs 1M lo pcnnitaft" V case por quc IIIC he dCl;idido 
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á dar á elit.e tiempo el nomhre de indefinido ab8~l .. ¡!o, J,u 
que S'.\ ¡nctole es algo pareciJa al a01"isto de los gnegos. }~ I 
mismo carácter tiene el t iempo en ase ese . En la frase, Le 
obligaron á qtle se n'ndiese) buhlnmos !le un hecho pas~do: 
de uno que parece presente en, Le cusiera ahoTa mIsmo 
á lJufialadas, s i le tuviese entre mis manos; ~ de une f.u
turo en) /Jiera ' limosna, si mis facultades me lo penmtle
SIJn. Se YO por los dos ejemplos últimos) que cuondo este 
ticlIlpo entra en una frose condicional , no puede empicar
se mas que para csprcsar con el la conuicion, y por esto 
lo llamo indefinido condicional, para diferenciarlo del abso
luto. QUl'da uelllostrauo por lo dicho el poco fundamento 
con que los gramáticos comprenden en la clase de pretéri
tos estos dos tiempos) y el nin guno con que forman uno 
solo de tres terminaciones t<ln di versas) como m·a, m·ja, 
ase) debieudo rcsultar uo tiempo de cada una) y perteno
ciendo la segunda al indicativo) segun lo espongo con al
gUlla estellsiOIl al fin en In nota C. 

El modo imperativo no puede tener mas que futuTO: to
do lo que se manda, aconseja , suplica ó permite, ha de ha
cerse) y lo ha de e.iecutar la persona del singular Ó plural, 
á la que dirigimos la palahra. llor esto no tiene mas que 
un tiempo, y solo una persona en cada numero, que es en 
efecto la única que bailamos con terminacioll di. tinta de 
las de los olros tiempos: Ilaz ó hacéd tal cosa. Si digo, 
llaga él, hagamus nosot¡·os) hagan elfos tal cosa, empleo 
ya personas uel futuro de subjuntivo) y se ent iende que 
di go) Jllando que haga éC que hagamos nosotros, ó qucJha
gan ellos tl¿ l cosa C*). 

Con una inconsecuencia mui digna de reparo, los mis
mos gram!\ticos que amontonan en un solo t iempo las ter
mi nnciolll's ara aria ase, los rorman diycrsos de cr.c1a fruse 
que resulta de la union del yerbo haúer con el infinitivo 6 
con el participio pa¡,ivo de los ,'erbos. Los modos y los tiem
pos no Son distintos sino cuando varía la tcrminacion del 
verbo , y no hai mas razon para pretender que había de 

• Véase la Ilota D del fin. 
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ama?', habré amado sean otros lautos tiempos del v(,l'bo 
amar, que para decir que 'voi (¿ prob(~r~ queda sentado, lo 
son de los verbos probar y sentar, Sin embargo me bare car
go <'D la Sintáxis de estos tiempos compuestos, que nada lie
nen que ver con la eonjugaeion del verho, 
, El número determina en el verbo, si el supuesto es un 
nombre del singular ó del plural. 

:El verbo, ya en razon de su terminacion, ya por el pro
nombre que Se le añade, designa si es yo el supuesto, y 
entonces toma la dcnominacion de primera persona del 
singular ; la de segunda, cuando es el pronombre tú; y la 
de tercera, siempre que es supuesto un nombre singular 
di\'erso del yo ó del tú, Nosol1'OS, bien esprcso, bien so
lJrentendido, señala, siendo supuesto del verbo, la prime
ra penona del plw'at; vosotros la segunda, y los demas 
nombres plurales son precisamente de la tcrcera, En cas
tellano basta decir hablo, porque su lcrmillacion supone 
el yo, asi como en hablas se suple el tú, y habla solo pue
de referirse ti un lercero que no sea yo ni tú, El nominali
"O de hablamos no pueJe dejar de ser nosotros) el de ha
bláis es 'Vosotros, y el de hablan olras personas ó cosu.s 
Ji, crsas ue rwso{,.os y 't'OSOI1 '05, 

Entre las muchas denominaciones que recihen los ver
bos, en J'azoo de su significauo J son las mas frc(;Uellt.e~ las 
que sip;uen , 

Verbo nClll1'O Ó inlransitivo es el que no admite ohjelo 
estemo sobre que recaig,l su ;)ction} ('01110 (lndar, nace!' , 
l)(lscar, salir, pues á lo lllilS pu('(kll USilr~e algunos {'(lIlIÜ 
reclpl'ocos, v, g, p(r.~c({ne) salirse, 

Sus/alllit'/J el que si¡:,nilica la \'xislt'neia, eslaull Ú situa
eiUH d~ hls personas ti ro 'as, , sude :;en ir (Jara agn'garlcs 
UIt-llIlLl c¡¡iiliC'ilcion. (,OBIO) JI/liílc,' (d cafii://(c; . lmbrusio 
e:;{lIco pesado; E;¡:isl¡u en aqud ¡(!l/lO uila turre, 

Primiliro se llama el que no se deri\ a de ningllna parle 
tle la oracion caslellalla, como pl'cndc/'~ 't'C/'; y da/Nido, 
por el contrario) el que lrae su origen de alguna palahra 
de nuestra propia lengua: tle columpio f,e Ita t'orrlladu ('1) 
lumpiarse, Jc Feliz reli~ilal') Je tlÍ, tutear , ti" lluL'cr!lo
úz1tat') de delaltte adelantal' y dc ce ceceO/' . 
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1_05 verbos derivados loman la uenominacion ue COIlt

pueslos , cuanuo entra en su fOl'lll:1ciol1 un Y(,fllo uniuo á 
un nOlllbre Ó á alguna de las partículas compOlwnte,s, v, g, 
aliquebrar, alltever, prerlccir, La de i/leual ivos, SI deno
tan por si solos el principio de la aceion de su significado, 
como amancce ~ anochece, Antonio barben ~ humbrea ó en
vejece, La de (rccllcntut ivos, cuando manifL'stalllos con 
ellos una m:cion repelida, como úebo/'rotel/1'~ besucar, olis
car~ trmbl('(ILLca1'. La de diminutivos ~ sil'mpl'e quP conser
van el signilica(lo del primitivo, si bien con dguna dimi
l1ucion Ó Illodillcllcion: asl corretear) jU!IUl'lear ~ lluvi::.
nal' signilican algo mi!l1os que corl'er, juyar ~ lluL'cr; y 
l¡in/ulTcar quipl'e decir pin/al' mal, Son linalmenle imitati
V/JS Ú ono/nalópicos , cuando el sonido del ,erIJo n(\s da la 
idea de su si gnifieado, como ajear, af/tast ar, cl(tmo1'eal'~ 
croa.inl', cl'(/scilal', gim()tear) gorgol'itcll1' etc, 

Toda e"la nOlllellclalura 110 e~ realmente de grande uli
li(h,d ; pero me Ila parecido no omitirla, ú fin tlt' que los 
.¡¡'¡\enes h'ngan al~ull conocimiento de rila) cuando la ha
llen empleada en los Diccionarios ó en las Grall1úticas, Al
go mas les importa ahora saber, que el verho se denomina) 
rl'lalivamellte ti su C1)I1.iugacion ó ti los tiempos que forma 
con olros ,erbos, activo, 1'ccí}JTOCO ~ ,'cgular ~ ir'/'eglllm', 
imJ1l'1"SonaC defectivu y ausilial', 

El vrrbo ,(LClÍ!'~ Ó lransiliuo es, el que, en la acepcion 
de tal) adlllllc oblcto para su acclOn ~ aunque á ,('zes no 
lo lleve e"preso, Yo amo~ es decir) yo esfúi l/oseitlo ele In 
p~sion del allwr~ está en la voz activa ni lilas lIi lIlénos que, 
Ji o amo tÍ lnes, 

Tiene el nomhre ele recIproco, ?'epexivo Ó pronominal 
e~ qllc Ile\'a en el infinitivo el pronombre se, que se con
\'lertp en los tiempos Jc los otro~ mOllos en me ) nos pa
ra las pl'im('ras personas, y te y os p'\ra las se¡.. U IItbs, 
¡:l;unrdando el mismo se para las tercerag, v, g. abstenerse, 
airarse, f/1'/'l'l'ent irse, atrevcrse, (( llsen[r!/,sc , d ;!Si' nI elldcr
se, dignarse, jactarse , Son pocos los "erhos que pertene
cen (':;rlusi\ amente :\ esla clase, al paso que lodo:; los ac
tivo fllh'den usarsr romo n'dprol'o~" " g. ajliy':r, IIjliy¡"
se; contener, contenerse; olviclw', olt'idar~c; ) soa 11Iueuos 
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62 CONJUGACIONES fiEGUL.4.11ES . 

los neutros que toman el pronombre en el caso objetivo, 
como morí?'> mon1'se j pasear> pasecl1"se j salí?', sali1·se. 

Regula1'es llamamos los que conservan sin aumento ni 
Tariacion sus letras radicales y siguen el tipo ó norma de la 
conjugacioll á que pertenecen ... é úTegulares ó anómalos 
los que se desvian de esta, ó mudan alguno de los sonidos 
de sus radicales> ó introducen alguna lelra entre ellas. 

Defectivos son los que no se usan mas que en ciertos. 
tiempos y personas, á cuya clase pertenecen los impersona
les, que solo tienen infinitivo y Ins terceras personns del 
singular> sin llevar nunca sugeto ni objeto, es decir> perso
na agente ni paciente, de donde uu venido IInmarlos imper
sonales: amanecer> lloviendo> nevado> 7'·e!all1])uguw ... tronó. 

Denominamos finalmente ausiliares unos pOC0S verbos, 
que con el infinitivo ó el participio pasivo forman los tiem
pos llamados compuestos y la voz pasiva. J~os mns frecuen
tes son estar J haber y ser> sirviendo solo el último para 
espresar la voz pasiva en castellano: estói aturdido j habré 
acerlado j hube de útcomodarle j fuist e C01Tegúlul' j rué Sot'

p1'endido por ü, tTopa. 

. 
CAPITULO VI. 

DE LAS CONJUGACIONES DE LOS VEnnos REGULARES. 

LAS conjugaciones de los verhos regulares son iros: á 
In primera pertenecell los verbos cuyo inonitiyo [¡caba en 
(11', Ú la segunua los en e1', y á la tercera los en /1". tos de 
la primera eonscrvnn generalmente la a en el principio dc 
la terminacion de las personas del indicativo J mientras las 
conjugaciones segunda y tercera tienen la e ó la i . - La 
eonjug-aeion tercera se diferencia de la segunda solo en el 
l)¡lrlicipio activo, en In primera y segunda persona del plu
ral del preseH1e, en los ¡Jos futuros del indicativo y en el 
plural del illlperativo: en los dCllln~ m(l(los y tiempos ca
minan acordes ambas conjugaciones J como vamos á verlo. 
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VOZ ACTIVA. 

IlH·Ii'll'tIVO. INI'INI'rIVO. INrl:OnVO. 

AM-AR. CONCEn-EII. COMUA'r-ll!. 

Participio activo. 

.4m-allle ('). 

Participio activo. Pnl'ticipio activo. 

Participio p:lsivo. 

.4m-ado. 

Gerundio. 

.A m-ando. 

INDICATIVO. 

!>rcscnte. 

S.Yoam-o. 
'fú an¿-as. 
El flm-'Lo 

P. TOS. am-nmos. 
Vos. llllt-tÍis. 
Ellos am-tJn. 

COllccd·enle . 

Pnrticipio pasivo. 

COllced-itlo. 

GCl'l111dio. 

COlLcerl-iendo. 

INDICATIVO. 

Prescllte. 

S. Yo concen-o. 
Tú cOllced-es. 
El concee/-c. 

P. Nos.collced·emos. 
Vos. coneed-éis. 
Ellos conced,cIL. 

Combal-iellle. 

Pal'licipio pasivo. 

Com~at-ido . 

Gerundio. 

Combat.iendo . 

INDICATIVO. 

Presente. 

S. Yo comvat-o. 
Tú comval-es. 
El comvlll-e. 

P. TOS. co;nf¡al.imos. 
Vos . cOlI/vat·ís. 
Ellos comvat-en. 

Pretérito coexistente. Pl'et. coe'l:istellte. Pretérito coexistente. 

S. Yo a.m-al){l . S. Yo cOllced·ia. S. Yo comvat-iu. 
1:ll am .avas. Tú cOllcerl-ias. 1: LÍ comval -ías. 
El allL-al){t. Él collced.ia. El combal·ia . 

P. N os . am·ábIlI1lOS. P. N os. cOlLced-íamos. P. N os. comval-íamos. 
Vos. 1l1ll-lllJflÍ.I'. Vos. concerl-iais. Vos. cOlllbat-iais. 
E\lus ,un-aban. ElIus cOllced-ian. E\los COlllbol ian. 

Pretél'ito absoluto. Pretérito absoluto. Pretérito absoluto. 

S. Yo all!.e'. S. Yo conccd ·l. S. Yo combal-í. 
'J\'I (/II!-flsle. Tlí COllced · isle. Tü combat-íste. 
El rll/L · Ó. ti conccd-ió. El cOl1lbat · ió. 

P. 05. allZ-a'l1loS. P. Nos. cOllcerl-il1los. P.Nos. eDII/h a/-ímos. 
Vos. atn · (/steis. Vos. cOllced-isleis. Vos. combat·ísleís. 
Ellos am-lt/'on. Ellos cOlLced-ie/'olt. Ellos combal·ie/'oll . 

. ' T"n 111:\)'01' parle OC los verhos carecen del pal'Li t il'iu ac
tIVO, sC¡)l\n dil't:mos CII la Siutilxi:;. 
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Primera conjugacion. Segunda conjugo Tercera conjugacíon. 
Futuro absoluto. Futuro absoluto. Futuro ahsoluto. 

S. Yo am-ar·é. 
Tú am-arás. 
Él am-ará. 

P. 1'\ llsOlros am
arclllos. 

Vos. am-aréis. 
Ellos am-artÍn. 

S. Yo cOllced-ere·. 
Tú cOl!cerl-erds. 
Él cOllced-et"á. 

P. N úsotros conced
eremos. 

Vos. cOllced-eréis. 
Ellos cOl!ced-erdn. 

S. Yo combal -iré. 
Tt"l combal- irás. 
Él combal-irá. 

P. Nosotros combat
iremos. 

Vos . cornbal-ire'is . 
Ellos combal-irán. 

Futuro condicional. Futuro condicional. Futuro condicional. 
S. Yo am-aría. 

Tú am-arias. 
lt l am-aria. 

P. Nosotros am
aría/nos ~ 

Vos. am-ariais. 
Ellos am-arian. 

SuDJ u:-;'TIVO. 

"Futuro. 

S. Yo am-e. 
Tü am-es. 
Él am-e. 

P.i'ios. am-('.mos. 
Vos. am-éú. 
Ellos alll-en. 

S. Yo cOllced-eria. 
Tü cOIl·ced-erías. 
El cOl/ced-cria. 

P. N osotros conced
eríamos. 

Vos.colLcerl·eriais. 
Ellos cOllced-crian. 

SuDJu~TIVO. 

Futuro. 

S. Yo combat -irla. 
Tü combal-irias. 
El com/ml-irin . 

P. Nosolros combal
¡dalllos. 

Vos. combal-iríais. 
Ellos combal-irian. 

SUBJ U~ T[VO. 

Fllluro. 
S. Yo conced-a. S. Yo combnl-a. 

Tú cOl!cerl-as. Tú combal-as. 
Él cOl2cerl-a. Él combal-a. 

P. Nos. cOl!ccd-amos. P. Nos.combal-amos . 
Vos. cnnced-dis. Vos. cOlllbal-áis. 
Ellos cOl/ced-an . Ellos combal-un. 

F IIturo condicional. F Ll tUI'O condic ional. F utllro conel ic iona 1. 
S. Yo am-are. S. Yo cOllced-ie/'e. S. Yo combal-icre . 

Tü alll-nres. ~I\í co/l(·cd-iercs . Tti cnmbat-ifl'cs. 
T~ t ul1I-are. Él (,ollced-íere. Él comúnl-iere. 

P. 1'\050tro; am- P.NosOlros conced- P. Nosotros comúal-
árcmos. 

Vos. am-areis. 
Ellos am -a/'en. 

lucler. absoluto. 

s . y 0 ol7l-ara. 
TI'I am-aras. 
Él nm-¡¿¡ a. 

P. 1'\ OSutl'OS allL
dramas. 

\ 0:1. am aruis . 
Ellos al/! ar{(lL. 

ic'/'cllloS. 
Vos.concerf·iereis. 
Ellos COllced-ieren. 

ludef. absoluto. 

S. Yo concer1-ipl·a. 
T.¡ cOl/ced-ie/'as. 
Él conccd-icl·a. 

P. Nosolros cOlle'eli
ie'ralllos. 

\' 0-. crll/cer1-ie"ctis. 
Ellos cOllced-/erall. 

itl/'emos. 
Yos .combal·íereis. 
Ellos comÚat-/eren. 

lnelef. absoluto. 

S. Yo comúnl·iera. 
'j'lí comllflt-ie/'as. 
ti comúal ¡era. 

P. Nosotros combat
iéJ'amos. 

'\' ()~. cam/llli-icrais. 
Ello:! cOIllÚft/·icr{/l/ . 
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Prilllera conjugacion. Segunda conjng. 

lIH!Cr. condicional. lndcf. condicional. 

S.Yo am-ase. S.Yocollced-iese. 
Tú am'ases Tú cOlLced-ieses. 
Él alll-asc. . Él cOl/ced· iese. 

P. N 050tros am- P. N 050trOS cOllced-
dsemos. 

Vos. am-aseÍ$. 
Ellos am-asclt. 

IMl'En~Tlvo. 

Futuro. 

S. Am-a ttl. 
P.AIIl-lÍd vos

otros. 

iiscmos. 
Vos. cUl1cetl·iesl'is. 
Ellos CUl/cerl-icscll. 

IMPERATIVO. 

Futuro. 

S. COllcetl-e ttÍ. 
P. C/lltced-éd vos

otros. 

Tercera conjugacion. 

lnder. condicional. 

S. Yo cl1l11bal-iese. 
Tú comúal ieses. 
1~1 comúal-iese. 
1). l'i os. comúat-

iésemos. 
V liS. COI/lI,fll-ie seis. 
EII o~ cOlllúal-iesc/I. 

lMl'EIHTIYO. 

Futuro. 

S. C017LÚal-(> tLÍ. 
P. Comúal-íd vos

otros. 

Se ve por el ejemplo de estas trcs conjugaciones) que 
los tiempos de todos los modos pueden fonllarse del inlini
tivo, con solo mudar \ns lerminacioncs. Sin cmharg(), el ru
turo condicional y los indefinidos del subjuntivo pudieran 
deducirse mejor de la tercllra persona del plural Jol preté
rito absolulo de indicali,'o, mudando solo el ron en 1'C Pil
Ta el ruluro , y en m y se para los dos indefinidos: á lo 
mimos así parece pedirlo las conjugacioncs segundu y ter
cera, y el hecho de que siempre que dirha persona ¡i('nl} 
alguna irregularidad en los verbos de que hahlar', en los 
dos capílulos siguil'nlcs, se halla la llIisma en el fut uro 
cOl1llirional y en los indefinidos del subjuntivo. 'Es lilas 
llatural sacar concediere) concediem y concediese, de COlt

I'cdicron) que no de cOllcpr/er; y co/;tba/iere) cOl/tba/iera.) 
combatiese, dp combal ieron, que no de combalir. J~n lo 
verbos es/ar "((ber v ser CUH1S COll'luCTaciollPs SI' l)oIH.lrún 

.J J '. . r'I 

en el capitulo VIII, se oh~ena, por sr\' los tres irregula-
res, que estm" dico estuviere) es/uviera, eSlllvle¡;e en el 
suhjuntivo i haber dice hubiere, 111lbiel'a) hubiese) y ser 
dice {uere, {uera, (uese; formados lodos de los respectivos 
r~ctl'rilos irreguloft·s de aquellos \ crbos, I'slll!'icl'on, hu
Ilte/'on, (UC1'011 .. lA) mismo succde ('11 (lll/ll11', cabcr) hacel', 
pode!', poner qllcrc¡' saba?' tener ,. vellÍ1', curas tl'rreras 

J .J .J.. .. . ~ 
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personas irregulares en el plural del prclerito absoluto de 
indicativo son anduvieron ~ cupieron) hicie1'on ~ ptuHeron, 
pusieTon ~ quisim'on ~ supie1'on) tuvieron y vinie?'on ~ de la5 
que se forman perfectameute el futuro conJicioflal y los in
de/iniLlos del subjuntivo, que no podrian sacarse de los in
finitivos de estos verhos. 

tos verbos neutros se conjugan del mismo modo que los 
activos: pasea?' sigue las inflexiones de ama?'; cor'/'er las 
de conceder.J y vivir las de combatí,". 

VOZ PASIVA. 

Esta voz no es otra cosa que el ausiliar se") cuya con
jugacion se baila mas adelante en las pájinas 92 y 93, uni
do al participio pasivo del verbo) en esta forma: 

1 N l' 1 N 1 T IV O. 

SEA AMADO, 

Paa-lieipio p;lsivo. Gerundio. 
Siilo afilado. 

Siog, Yosoiamado. 
Tú eres amado. 
Él es amado. 

Siendo amado, 
1 N DIe A T 1 V o. 

Presente. 

Plur. NosOlros somos amados. 
Vosolros sois amados, 
Ellos son amarlos. ele. 

En ('1 infinitivo y en las terceras personas, tanto del sin
gular como del plural, suele rspresarse tambien la voz ó 
significacion pasi va por medio del "erbo y la reduplicacion 
se J la cual puede ir detante ó del ras del verbo) meno en 
el infinitivo , gerundio é imperativo ~ pues en estos modos 
precisamente ba de pospollerse. La ciudad puede tomarse~ 
es lo mismo que ~ La ciudad puede ser tomada: l'emiúse 
un alaque j se sabian los 1'esultados ~ equivalen á, Pué te
mido un ataque j eran sabidos los resultados. De los casoS 
en que puede emplearse este modismo) y cuándo In rúJu
plicacion se hn de nnteponcrse Ó posponrrsc al "erLo) )'3 
hablaremos en su propio lugar en In SUlláxis. 
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CONJUGACIONES REC ULARES. 

VEl\.110 I\ECÍPHOCO. 

1 N FIN 1 T 1 V O . 

JACTARSE. 

Participio pasivo. 
Jactárlose. 

J N DIe A. T , V o. 

Prescnte. 

Sing. Yo me jaclo ó jdctome yo. 
Tú Ic jllctas Ó jrielaste tú. 
El s·e jllcta Ó jdelase él. 

Gerundio. 
Jactríllrlose. 

Phw. N usolrus /lOS jaclamos ó jacldmonos nosotros. 

67 

Vos. os jacláis ó jacláisus vosotros. (Lo Úllilllo es po
co usado.) 

Ellos se jactan ó jdclanse ellos. 

A este tenor se conjugan los demas tiempos de indicativo. 

Sing. 

PIul'. 

s u D J o N TI V o . 

Futuro. 

Yo me jacte ó jdcleme yo. 
'l,y, te jactes Ó jtÍeteste lÚ. 
El se jacte ó jdetese él. 
N osolros nos ¡flctemos ó jacte'mollos nosotros. 
Vosotros os jaetc'is Ó jaetc'isos vosotros. (El segundo 

es poco usarlo.) 
Ellos se jacten ó jdetense ellos. 

Futuro condicional. 

Sing. Yo me jaela/'e ó jaeláreme yo. 
Tú le jaeld/'es ó jaeláresle tú. ctc. ctc. 

1 M P E 11 A. T I V o. 

Futuro. 

Sing. Jdelale tll. PIul·. Jactáos vosotroS. 

Cuando los "erllos reciprocos llevan el pronomhre en C'l 
caso llamado dativo y riCTcn otro nomhre en el ohjetivo, se 

. ti " cOIlJugan c estn manera: 
5'" 
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68 CONJUGACIONES IRIIEGULARES. 

IN.YINITIVO. 

ECII AliSE Ó ECHARSE Á sí (la culpa). 
Participio pasivo. Gerundio. 

Echádose ó echádose á sí. Echándose ó echándose á sí. 

Sing. 

Plur. 

I N Die .t.. T I V O. 

Presente. 

Yo me echo ó yo me echo el mí. 
Tú te echas ó tú te echas á ti. 
Él se echa ó él se echa á sí, 
NosoL /LOS echamos Ó 1l0sot. nos echamos el nosotros. 
Vosotros os echáis ó vosotros os echáis tÍ I!osotros. 
Ellos se echan ó ellos se echall á si. ele. cte. 

1 M P E R A TI V o, 

FulW·O. 

Sing. Échate tú ó échate tú tÍ ti. 
Plul·. Be/ulos vosotros Ó eeháos vosotros á vosotros. 

Algunos recíprocos prefieren la preposicion para -' v. g. 
rese1'varse (una noticia) -' que se conjuga: Yo me rese7'VO 
Ó yo me rese1'VO para mí: tú te 7'eservas Ó tu te 7'eservaS 
para ti, cte. etc.; y otros toman indirerentemente la á ó la 
paf'a, comp -' Yo me apropio 6 me apropio á mí 6 pam mí 
(esta hacienda). 

CAPITULO VJI. 

DE L/.S CONJUGACIONES DE LOS Vl!:RllOS IRIIEGULARI,S (*). 

Los verbos irregulares, que son muchos en la lengua 
española, pueden reducirse á seis clases. 

• No hablaré ",'luí o.e los verbos, que si bien ll1url:!n algu
na letra en Sil eonJugaclon, es solo en raz.on de la o,·tog,·afía, 
Ó p~ra couservnl' el sOllido qlle su úllillla r¡ldical ticlle en el in
fi"itivo, pOI'quc esto" 110 son ell rc:didad iITeguJ:.rcs. !\'Turhos 
mudan efeclil'alllcntc la e eu qll Ó en z, la g cu gil Ó eu J, la 
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CONJur.AcrONES IRREGUJ.AlIES. 69 
l'rrlenecen ti la primera varios verbos aeahados en a7' y 

C7', que tienen la vocal e en la penullillla silaba. Su irrcgu
lariUlIll consiste en que toman una i únles de didlU e en las 
pocas personas que ahora diré) pues en las dernas es regu
lar su conjugacion. 

Sing. 

INl)\CA'IIVO. 

Presente. 

Yo ac·i-e,.lo. 

1 N FIN I'I I V O. 

ACERTAR (*). 

Sing. 

SUBJUNTIVO. 

Futuru. 

Yo ac-i-C/'/e. 
Tú ac-i-e/'las, 
);:1 ac-i-el'/a, 
ElIus ac-i-erlan , PI U 1'. 

'"'l,'ú lIc-i-el'les . 
El l/c-i,cI'/e, 
Ellos tlc-i-e/ '{t' II, 

I M l' E JI A T 1 V O, 

Fullll'O. 

Siug. A c-i,erla [I'\. 

1 N FIN 1 T 1 V O . 

CER¡o.;EIL 

1 N Die A. T 1 V O, 

P,'csente. 

Sing, Yo c - i-e l'''o. 
'rú c-i-cl'ucs. 

f:Il'- i-CI'llr , 
Plur , Ellus c-i·el'lIell , 

i ,en y, y la 1/1 ell c, gill que pOI' c ' o sea anómala 'u COllilt~a 
CIOII, De ¡"·O,·oca,. sale l'I'ol'o1uc'; de VCll ce/', 1·t· II~O ; de hu 
I~(r;a/> ha/ague; d.: ujlip,i/', l/j/U"; de e/ ce/', hui/" ,"ac,', /'O (, /', 

CI't')"o, !tuyera, I'ayendo, /'ofendo; y de de tlllll/llJ ', tlc:lll/l'{/ ; 
pOl'lllle 110 p"ede escrihirse p/'OI ' ()Cc' , 1Jt'nco , Ita/l/be , aJli!!,,, , 
ddll/t¡/Ia, ~i la i1l1il1ln letra I'adil'allta de rOI"el'lal' 1·1 , o\lulu 
(P.IC li.:nc CII los in(illitivos II/ 'ovocor , VI'IICC/ ' , I/l/tl/g ll/' . IIJli-
1;11', deltllr¡/Ii/'; y ha de cscrthirse c/ 'eró, te:rera , / {lr/ ' /ulo , / u-
7' (,l/rlo • I . , .' p<lIqlle prol1l11lCi,II110S la i "lIlrc du, \ oc:, ,,~< 011" 1111 ,1 
y, ha~lclldo que hicl'a ;í la >c"uuda, ,C"UII 'c dira CII la Or-
tografía, ,," 

• Yc~'lcncC()n:í los incglllarcs de la ['ril\lera clase lo !> \ el
bos ~It:lltentes : 

Accl'la,' 
ACl'ecen/al' 

Adestrar 
A IClllar 

AJ/II('I' lIlnr 
AjJt! /'IIILI' 

A/I/'rla/' 
A I'I'/'/ulll l' 
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70 CUNJ UGACIONES IRREGULAnES. 

s U B J U N T 1 V O. 

Fuluro. Sil1g. Yo c-i-el'1la. 
Tú coi-e I'lLas. 

Él coi-enza. 
PIIIl'. Ellos c-i-erllan. 

A scenrler Comenzar Ensangrentar Plega,' A tender Concertar Entender Quebrar ' Atentar, signifi- CO/lfesar Enterrar Recomenda/' calldo 1/' el cien- Decentar Ermr ( ') Regar fas. Defender Esctlrmentar Remelldar Ate/Ta/', por E- Dental' Estercar (unt.) Reventar charpor tie/'ra. Derrenga/' Estregar Rel1e/'ter Aterrarse, en cl Descende/' Fregar Sarmentar sClJlido de Ar- Desmembrar Gobernar Segar riman'e el la Despernar Heder Sembrar tierra. Desperta/' JIender Sentar Atesta/', cualldo Desterrar HelTar Serrar es sinónimo de DezlIlar • incensar Sosegar HelLchir apre- Emenda/' ó I/!ferllar Soterrar tando. Enmenda/' In ve/'/lar Temblar Atravesar Empedrar 1I1al/{(estar Tendel' ,/1 venial' Empeza,' 111 elllar Tentar Ca lelLlar Encender JIIE el'endar Trasccnder Ccgar Encomendar Negar Trasegar Cerner Ellcubel'lar Pensar Tropeza/' Cerrar En/¿estar Perder rerter. Cimenta/' 
Clemencin, en la pág. 296 rle1 lOl11o 3° de su Comentario, dice que de retar se forlna rieto, como lo usa Ccrvántes. No creo que sea esle su modo geueral de conjug.n'se, sino que Cerv¡íntes inlerpuso la i scgull lo hizo en desplieglle y elltrié~ game, citados por ellflisl110 Clcmencin. NoT.l. Ni en esla clase ni en las siguientes pondré )05 verhos qlle cUlIlquicra puede conOce!' que son compues l os, comO asentar, aserrar, condescender, cO/ltender, desacerta/', des· alental'. rlesfttende,., estellrler, rencga/') / er¡llelll'ar etc., porque es Sólbido qlle tod os siguen b conjugn ¡; ion dc sus si11l ~ pIes, lIléuos contcntar, delenta/', intcntar , los cUilles son re' guIares, ~lIuque no lo es lenlar. Muchos ha ce ll t.,lllbieu regular á desplegar. l\Jénos neeesirIarl h:,j de IIlcllcionar los reflexivos ó los ueulros con J'eduplicaeioll , por ser claro que sentarse, sosegarse ctc. se COlljUr.;:'1l como sentar, sosegw', añadiendo solo la reduplicacion propia de aquellos verbos. 

En este verho ~e toma la y en J ug'u· de la i, Y c5cl'ihimos Yl!rro, J1'{'''rns t -,"erra ctc." porr¡ue nin guua Jiccioll ell clUteJ lano priucipia por le, sino por ;re t como ~e dirá eu fa Ortografía. 
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CONJUGACIONES IIlHEGULAR ES. 71 
I M l' B R .~ T ( V O. 

futuro. 

Sing. C-i-erne tú. 

Son de 13 segund(t clase algunos verbos acabados en al' 
Ó er, cuya penúltima siluba tiene la vocal o, la cual se mu
da en ue en las mismas personas eu que los de la primera 
Loman la i. 

Siug. 

Plur. 

Sillg. 

Plul". 

IN01CLTl vo. 

PrClócllte. 

Yo aC-ll e-/'ilo. 
Tú aC-lIc-/,¡{as. 

J N FIN 1 T 1 V O. 

ACORDAR ("). 

Sing. 

SUDJ UN'l'1 vo. 

Futuro. 

Yo ac-uc-I'dc. 

]~ I ac-ue-rda. 
Ellos ac-uc-/'díllL . 

Tú llC- lI c-/'des. 
ti aC-lIc-/'dc. 
Ellos ltC-IlC-,.dell. 

1 M P n 1\ ~ 'f 1 V o. 

r llturo. 

Siug. AC-lle-/'cla tú. 

IN F l ,N 1 T 1 Y O. 

JllOLER. 

INDICA.TlVO. SUBJUNTIVO. 

Presente. Futuro . 

Yo m' lIc- lo. Sillg'. Yo m-n e· la. 
Tú m-IIt: -lcs. Tú m-lle - Ias . 
El m ·llc-Le. ti //t -lIc -la . 
Ellos m -ue-len. PI m. Ellos m-Ile-fan. 

1M l' E Il ,\ T 1 V o. 

Futuro. 

Sing. iYl-uc-le lú . 

• Sigilen esta conjugacioll los verbos que á eonlillll:lciou sc 
espl'csan: 

Absolvc /' Acol'rla/' Acosta/' Afollar 
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74 CONJUGACIONES IRREGULAl1ES. 

1 N l' I N 1 T 1 V O. 

COLEGIIl (*). 
Gerundio. 

Col-i-gielldo. 

1 !\' o 1 C /o. T I V O. 

Presente . 
Sing. Yo col- i-jo 

Tú col-i-ges. 
Él col-i-ge. 

Plul'. Ellos col-i-gen. 

Prctérito absoluto. 

Sing. El col-i-gió. Plur. Ellos col-i-giel'olZ. 

s U B J U N T 1 V o. 

Sillg. 

Plul'. 

Sing. 

Futuro. 

Yo co/-i-ja. 
Tlí col-i ·jas. 
El col-i-ja. 
Nosutros co/-í-jamos. 
Vosoll'os eol-i-jdis. 
Ellos col-i-jall. 

Futuro coudicional. 

Yo col-i-giere. 
'.fú col-i-{;ieres. 
El cul-i-giere. 

Indefinido absoluto. 

Sing. Yo col-í-giera. 
Tú col-í-gieras. 
El col-i-giera. 

Plul'. Nosotros col-i-gie'I'amos. 
Vosotros col-j- gierais, 
Ellos col-i-giel'llll. 

II1definido condicional. 

Sing, Yo col-i-giese. 
Tú col-i-gieses. 
Él col-i-giese. 

Plur. Nusutrus col-i-giéremos.Plul'. 
Vosotros col-i-gicreis. 
Ellos col-i-g ieren. 

N osot. col-i-giésemos. 
Vosolros col-i-giescis. 
EUos col-j- giesell. 

I M P E Jt .l T 1 V O. 

Futuro. 

Sing. Col-í· ge tú. 

Los verbos de J~ clasc cua!'t:.! son 
ed¡i,. 
Colegil'. 
CO/lledlrse 
Compe/i,. 
Cuncebir 
CO/ts lre/jir 
Dtwrelir 

Des/eir 
Jilegi,' 
Eml,estir 
Ellgreir 
Estreñir 
PI'eir 
Gemir 

Henchir 
Be¡ii,. 
.Medi¡' 
Pedir 
Regit· 
Rei,' 
Rendir 

Re¡liI' 
Repelir 
Seguir 
Sen,ir 
Tellir 
Vestir, 
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CO;'4J UGlICIONES ¡RREC-ULÁI\ES. 75 
Los verhos que tienen una e inmeoiata á. la. terminac~on 

ir, reunirian dos ii en algunos tielllpos, slgUlenoo la IU

flexion de colegir., y para evitarlo, omiten la segu?da t, 

v. g. deslió., {"iera, riendo. Los antiguos la converttan en 
y, pues decían desliyó., {riyera ., Tiyendo; lo cual parece
ría al presente duro y forzado. 

Los verbos de esta clase, ó cualesquiera otros, que án
tes de la terminacion ticnen la eh, la II ó la fí, haccn ~I 
participio en endo y no en iendo, porque eL diptongo ¡e 
mui rara vez se halla despues de aquellas consonantes. Se 
dirá pues ci11endo, hinchcndo., nJiendo, como se dice bru-
1'lcndo., grwlendo, multendo., lmlcndo, y oe ningun modo 
ci11iendo., hinchiendo, rifiiendo, brufiiendo, gTuñiendo, mu
lliendo, la;'í,icndo. Por la misma razon se suprime la i áu
tes de la terminacion de las terceras personas del pretérito 
absoluto de indicativo, y de todas las del futuro condicio
naL e indefinidos del subjuntivo: 1'úló, cons l1'úlero n , engu
lleres '. hiiiere., tañera, til1ese. Tal vez deberá hacerse una 
escepclOo respecto de la tercera persona del singular del 
p~rrecto absolu~o d~ indicativo de henchú', porque diciendo 
hmchó, y no htnchió, se confundiría con el verbo hinchar. 
Peru de ninguna manera puede ser hcnchió, ni hcnchic1'0l1 
la tercera persona del plural, ScO"un la usó González Carva
jal en la traduccion poctica de J~b, cap. 20 • 
. Los verbo~ en ir co~ ,e en la penúltima, que en unos 

tiempos adqUieren una t antes de la c, corno lo hacen los oc 
la clase primera, y en otros mudan la e en i, como los de 
~a cuarta., son los que constituycn la clase quinta, cuXas 
lfl'cgulamlaues manilicsla este ejemplo: 

Sin!;. Yo adv-i-erlo. 
Tú adv-i-crles. 

r N FIN r '1' 1 V O. 

ADVERTIR. 

Gerundio . 

.A dv-i·rliclldo. 

I N DIe A T I V O. 

Presente. 
]~l atlv-í-erte. 

PIul'. Ellos adv i-el'tcn. 
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76 ,CONJUGACiONES IIIREGULAIIJ(S. 

Pretérito absoluto. 
Sing. Él adv-i-rtió, Plur. Ellos adv-i-/'tieron. 

s U D J U N T I V o. 

Futuro. lndefiuido absoluto. 
Sing. Yo arlv-i-er-ta. Sing. Yo adv· i-/'liera . 

Tú adv-i-erlas. Tú adv-i-rtieras. 
Él adv-i-erta. El adv-i-I'liera. 

Plul'. Nosotros adv-i-rtamos. Plul'. Nos. adv-i ,rtiérnnzos. 
Vo,otros adv- i- /'t dis . Vosotros adv-i·rlierais. 
Ellos adv- i-erlan. Ellos adv- i ·I'tie/'an. 

Futuro condicional. 
.Sing. Yo adv-i .. rtiere. 

Tú a.dv-i-rtieres. 
Él adl'-i-I'liere. 

Plur. Nos. arlv-i-rlie'l'emos. 
Vos. lId,, - i-rtiereis. 
Ellos adv-i·rtiel'en, 

lndefiuido condicional. 
Sing, 

Plul'. 

Yo adv-i-rtiese. 
Tú adv-i-rlieses. 
Él adv-i-I'tiese. 
NosaL adv-i-I'tiésemos, 
Vosotros adv-i'l'tieseis. 
Ellos aclv-i-I'liese/~, 

1M!' E n A. T I V o, 

FutlU'O. 

Sing. Adv-i-erte tú (1). 

Componen por fin la clase sesta los verbos en uir J cuan-
. do la tt forma silaba por si (2), los cuales toman una y ún
tes oc las terminaciones oe algunas personas en el preseLl
te de indicativo y en los futuros del subjuntivo e irnpera
tivo. 

1 Siguen las irregularidades de la clase Cjuinta 
Adhui/' 
Aferir (nnt.) 
A dverti,. 
Arrepenfil se 
COllcernir 
COII/erir 
Co,;trollerli,. 

COl/vertir 
Deferir 
Dije/ ¡¡. 
Digerir 
Dis,'erllil' 
Di'Je/'/i,. 
JIerir 

Hel','ir 
llLf'eri,. 
illgerir 
fUI 'el'lil' 
illelllir 
Perl'el'lir 
Prefe/'ir 

Proferil' 
Re/e/ir 
B;queri,. 
Sent ¡,. 
SlIge/'lr 
T/'asf'erir 
Zahe/'ir. 

2 De consiguicnlc no pcrtenecen ;í esta cl~sc delillr¡lIi,', distinguir ni e/ 'gIlÍl', bien tlue el últilllo C .. ,¡ III1J1C" Se lIS~ en las per~ollas que son irrcguJal'cs Cll el verbo t//'giii,.. 
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Sing. Yo al·gll-y-o. 
Tú arglL-y-cS, 

Sing. Yo argll-y-a. 
T{I argl/.-y-as. 
Él a,.gu-y-a. 

1 N l' 1 N I '1' I V O. 

ARGUIR. 

1 N DIe A TI V O. 

Presente. 

Plur. 
Él lL¡·{j/l-y-c. 
Ellos argLL-y-cn. 

s u n J u N T I V o. 

Futuro. 

71 

Plur. Nosotros argn-y-amos. 
Vosotros a"gll-Y áis. 
Ellos cr.rgll-y -alL. 

1 M P E R A. T 1 V O. 

Futuro. 

Sing. Argll-y-e tú. 

CAPITULO VIII. 

VERDOS QUE TIENEN UNA CONJUGACION PECULIAR (*). 

EN la imposibilidad absoluta de reuucir estos vl:'rbos á 
ningun sistema de clasi{\cacion, los colocare por el óruen 

Obsérvese que cn las lenguas, tauto nntig-uas Como mo
dernas, 5011 casi 1ll1 0S mismos los verbos il'l' cg llbres, y que SlIS 

flnOlllalías se aumentan :í pI'oporcion que es Inas frccnClJtc Slí 
uso, cl eual los "asta, ni Illas ni lIlén os que las cosas Illaleria
les. Por eso los ~erbos HU 'ili;,I'!:!, Iwbc/' y ser SOIl siempre los 
mas irregulares. Lo mi smo ha sncedido COIl los nOlllhl'¡;S pro
pios, siendo los lilas usuales los que mayores vari ;l( 'iones hall 
sufrirlo, De Francisco se han dCl'ivHUO GllI'rO, Fraile/lO, F'I'C¿S

ca, Paco, IJI/ c/LO, Pancho; de Jase', Pepe; y Salltiago en 
unas provincins es Diego, Jaime eu otras, Jacobo en alg-II' 
llas; y si sllbilllOS uu poco ;í lo's siglos alllcrilll'l!s. le 1".Ilare
mus ulurlallo CII Jdcome, lago, Ya F{/le y Jáa//lcs. Y ¿ quiéli 
súúaria que nuestra lJ/aría Ó jlfa/'lIja es l:1I11hiell Cola, y:1I111 

la Urra('(¿ de la edad mcdia, IlOlllb,'c que COIIIO el ele Ll/arica 
l1a cOllsc"vn,\o la picaza? Este l',íja,'u ha sacadu tal vc:!; ,lel 
nombl'e Cola el de colo/'''(~ , que ig-Il:'¡I\lcutC til!lIc. 
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78 CONJUG.lCION DE ADQUIRIR y ANDAR. 
aHabetico, esprcsando en cada uno los pocos que se le pa~ 
rezcan en el todo, ó en la parte principal de sus anomalias . 

Sing. 

.Plul'. 

INDICATIVO. 

Presente. 

Yo adquiero . 
,!-'lí adquieres. 
El adquiel·e. 
Ellos adquieren . 

. ADQUIRIR. 

SUDJO NTIVO. 

Futuro. 

Sing. Yo adquiera. 
Tú adquieras. 
El ad'luiera. 

Plur. Ellos adquieran. 

I M P Jl R .l T I V o. 

Futuro. 

Sing. A e/quiere tú . 

El verbo inquirir sigue la inflexion de adquir'ir. 

ANDAR. 

J~a irregularidad de este verbo consiste solo en el preté
rito nbsoluto de indicativo, y de consi~u ientc en el fuluro 
condicional y en los indeGnidos del suhjuntiro, que se for
man de él, segun advertimos en la pagina 65. 

INDICA.TIYO. Ellos anduvieren. 
Pretérito absoluto. Indefinido ahsoluto. 

S¡ng. Yo anrluve. Sillg. Yo anrlul'iern. 
l'll andllviste. Tú andu"icrr/s. 
Él (l/u/uva. :t 1 a Ild,tll iun. 

Plul'. Nosotros and/wimas. Plul'. N usot. anrlul'ic//'a11lOS. 
Vosotros antlu vis teis. Vosotros allrllll'Íerais. 
Ellos anduvieron. Ellos andul'icl'an. 

SODJ u NT1VO. Indefinido condicional. 
Futuro condiciollal. Sin);. Yo allrl,wiese. 

Sillg. Yo and,,(liel'e. Tú andul'ieses. 
Tú ulUluvieres. Él anduviese. 
Él flllrl/ll ·il!l·e. PlLlI'. N0501. anrllll,jésemos. 

PIUf. N osot. all rlll ,'ic/"cl1zns . VO~Otl'O" and",·icscis. 
Vosotros fllldIH'iereis. Ellos ftllrlUl'jesen. 
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CONJUGACION D"E 1':STATI, .JSTR y r.4lJER. 79 
El verbo esta,r tiene las mismas anomalías que anclar C'), 

y á mas la de decir en el presente uc indicativo yo est6i~ 
tú estás, él está.> ellos están. 

ASIR. 

A pénas se usa en las pocas personas que ticlW irregu
lares ~ segun sr. dirú mas adelante. 

Sing. 

Sin!). 

Plul'. 

Yo osga. 
T'" a s ({a.f. 
El a$ g(L. 

1 1> Die A TI V O. 

Presente. 

Sin!). Yo asgo. 

S u B J U N T I V o. 

Futuro. 
PIIII'. Nosotros asgamo.f. 

, osolro~ (/s~tÍis. 

Ellos assolL. 

CAUER. 

1 N DIe .1. T I V O. 

Presente, 
Sill!). Yo quepo. 

Pretérito absoluto. F ull1l'o absolnto. 
Yo CI/pe, 
',fü cupiste. 
El CllpO. 
Nosotros cl/pimos. 
Vosotros cllpisleis. 
Ellos cupiel'on. 

Sin!). 

Plur. 

Yo ca/JI 'e·. 
Tt't cabrás. 
Él cabrá. 
No,olros cabremos. 
Vosolros cab/'/!is. 
Ellos cabrán. 

Futuro condicional. 

Sing, Yo cab, 'ia. 
Tú ca/JI·jas, 
tI calJ/'ia. 

PIul', l\osolros ca/JI'lamos. 
Vosotros cabriais, 
Ellos cab,.iall. 

• La irreglll:II'id~rl de C,los dos ye,.)lOs parece nacida (lc la 
)oclIci'Hl anlif{lIa andar !tube, es/al' !I//¡'ier", ele <¡ue rc"dla
ria, eOIl la slIl'l'esitlll del W·, f/1lr!¡'I//Jt~ , (',II",&il:l'(I, Y 'ariada 
solamcnte la orlografw, llIultIL'e, eSlul'iera, 
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80 COI>JUGAClON DE CAllER, SAllER, CAER y OIR. 

Sing. 

FIu\'. 

Sing. 

Plul'. 

s U B J U N T I V o. 

Fntnro. 

Yo quepa. 
Tú quepas. 
El quepa. 
N osotros quepamos. 
V osotros quepáis. 
Ellos quepan. 

Futuro condicional. 

Yo cupiere. 
'~'ü cupieres. 
El cupiere. 
Nosotros cllpiéremos. 
Vosotl'OS cupiereis. 
Ellos cupieren. 

Indefinido absoluto. 

Sing. Yo cupiera. 
~'ü cupieras. 
El cupiera. 

Plul'. Nosotros cupiéramos. 
V osotl'OS cupierais. 
Ellos cupieran. 

Indefinido condicional. 
Sing. 

Plul'. 

Yo c/lpiese. 
'fü cll/liescs. 
El C/I}Jiese. 
Nosutros cupiésemos. 
Vo,otros cl/pieseis. ' 
Ellos ol/pieJell. 

Saber sigue la conjngacion de cabe?'; pero la primera 
per:lona del singular del presente de indicativo es yo sé. 

CAER. 

Este y sus compuestos son irregulares en las pocas per
sonas siguienles: 

Sing. Yo cai{;a. 
~ú cai~as. 
El caiga. 

I N DIe A T J V O. 

Presente. 

Sing. Yo caigo. 

s U B J U N T I V O. 

Futuro. 

PIUf. N o,;oll'os cni{(nmos. 
Yosotros caigáis. 
Ellos caigan. 

El verho oír con sus compuestos toma tambicn las le
tras ig en las rnismns prrsonus que ('aer, y adcmas con
vil'rle en muchas otras la i en y) por In razon illllicada en 
la noln de las púgs. 68 y 6!). 
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COl\JCGACION DE COCER Y /JAR. 81 

COClm 

Toma ron sus rom puestos el diplongo 1/e en lu gar de la 
o, en los mismos tiempos y personas que los irregulares 
de la segunda clase (púg. 71). 

Sing. 

PiLll·. 

INDICATIVO. 

PI·cscn lc. 

Yo CIlC='O (I)OCO usa
(lo, y CII II antiguo 
CIlt' g-o). 

'"rú ('IIt',:es. 
Él cllcee . 
Ellos Cl/ecen. 

SnUJUNTIVO. 

]o'uluI·O. 

(Tollo él cs poco usado.) 
Sill3'. Yo l"1LC~n (cllega ulIli

!;lIalllCl1te). 
Tú cllezas. 
Él cue:·a. 

Plur. Ellos clIc:.an. 

1 M l' E R A ")' 1 V O. 

Fuluro. 
Sil1g. ClLece tú. 

DAR 

Es irregular en las mismas personns que cslm' (n;asr la 
púp;. 79); pero sus trrlllinari0\1I's son diferentes, mt"'nos 
en la primera persona de indicativo> que e5 yo doi> como 
'!Jo cs t6i. 

INDICATIVO. 

Pretérito absoluto. 
Sil1g . Yo di. 

Tú disle. 
tI did. 

Plul'. Nosulros dimos. 

Sil1g. 

PllIr . 

Vusutros disteis. 
Ellos dicrOI/. 

~ll\JU~Tl\ O. 

Futllro l'ondieiuna1. 

Yo die/ ·c. 
'!'I'I dieres. 
1:: 1 diere. 
N nsotrlls die'remos. 
Vosotros dirTeú. 

Ellos dieren. 
Indclinido ahsoluto. 

Sing. Yo diera. 
Tú dieras. 
tI diera. 

'Plul'. N osolr05 diéramos. 
Vosolros dierais. 
E 1105 diera IL. 

11lclefillido cOlluiciol1::tl. 
Sing. Yo diese. 

'1'''' dieses. 
1~ 1 diese . 

Plul'. Nosoll'os rlie'semas . 
VO:iOll'o~ tlieseis. 
Ellos die sen. 

G 
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Sillg. 

PIm·. 

Sing. 

PIur. 

Sing, 

Plul'. 

CONJUr.AClÜN DE DEC1R. 

DECIR. 

Participio pasivo, 

Dicho. 
Gel'llIHl io, 
Diciendo. 

INDICITIVO. 

Presente. 

~~ di,go. 
1 II d¡{:es. 
El dice. 
Ellos dicen. 

Pretérito absoluto. 

Yo dije. 
':!.'l'1 dljisle. 
El dijo. 
NosOtros dijimos. 
V050[I'05 dIjisteis. 
Ellos dijeroll. 

Futuro absoluto. 

Yo diré. 
Tú dirás. 
El dirá. 
N 0,ot(,05 d¡'·el12os. 
Vosotros dire'is. 
Ellos dirtÍn. 

Sing. 

Plur. 

Sing. 

Plnr. 

sUUJ UNTIVO. 

futuro. 

Yo di~a.. 
'J.'ú digas. 
El diga. 
N osutros digamos . 
Vosutros digdis. 
Ellos digan. 

Futuro condicional. 

Yo dijere. 
~'ú dijeres. 
El dijue, 
N 05 0 tl'OS dijéremos. 
Vosotl'05 dijereis. 
Ellos dijeren. 

Indefinido absoluto. 

Sing. Yo dijera. 
Tú dijeras. 

Plur. 
El dijera. 
Nosotros dijéramos. 
Vosotros dijerais. 
Ellos dijeran. 

FlIturo condicional. Indefillido condicional. 

Sing. Yo diria. Siug. Yo dijese. 
Tú dirias. 'fú dijeses. 
El diria. El dijese. 

Plur. Nosotros diríamos. Plur. N 050tros dijésemos. 
Vosotros di/ 'iais. Vosotros dijeseis. 
Ellos dirian. Ellos dijesen. 

1 M P E R A. T 1 V O. 

Futuro. 

Sing. Dí tú. 

De los compuestos de decir sol() conlmdeci1' J dfsdeCÍ'r 
y predecir se coniu~an como .. ·1 J mimos ('n la s(,~Llnda PN
sona del singulilr del imperatim) qUé ('5 contradice tú, 
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C0;\1JUr.AC10N DE /lOi?Jllr.. 83 
(le.~dice tlÍ, }Jj"cdicc tú. I~os ,'crhos bendecú" y maldecit" sc 
srpLlnm Blas de su simple, y liencn regulares los d~s ru~
turos: bendeciré, 1naldcciní; bendecó"ia, male/enrla. El 
inlprrativo de ambos es bendice tú, maldice tú, como el de 
conlmclecir, y en el participio pasivo, bendecido y bendi
to, maldecido y maldilo.-Susodicho no tiene II1n8 que es
te pnl"ticipio pasivo, y lo mismo dche entenderse de cntTc
dicho que viene del anticuado entj'cdccir. 

DORMIR 

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

GCl'undio, 

Dlll'miendo. 

INDICATIVO. 

\ 

Pal'Lici pio activo. 

Du/'miel1te. 

1'(1 rlflCl'mCS, 
Él ducI'IUC, 

PIUl·. Ellos due/'men. 

Presenle, 

Siug. Yo ducrmo, 

Prelérito absolulo, 

Sillg, El r/url7lió, 
Plur, Ellos dlll'mieron. 

s u n .T o N '1' 1 V o. 

Futuro. 
Siug. Yo duel'llIn, 

1','1 duel'lIIas. 
ti dlle/'llla, 

ln¡]cllllirlo absolulo, 

Sing, Yo rlllI'micl'a, 
TI" durmiel'as. 
ti d,,/'miel'ft. 

Plur. NOSOLl'os dI1l'111a1710S. Pllll", NosuLros dflnllie'/ amos, 
VOS'oLI'OS dW'lJIierais, 
Ellos dU/'IJlie¡ 'GIl, 

Sing. 

Plu\', 

V {ISulros dUI'/lIdi:;. 

Ellos ducl'/J!all, 

FUlnro cOlldi('ioll~l. J ndcfinido condicional. 

Yo du 1'1/1 iere , Sillg. 
Tú dl/l'/7Jic/'es, 
El r11//'lIIÍf'/'P, 

No,oll"o.; dUI'mi/!IPllIos, Pllll". 
VO:;Oll"()S rlll/'/lIie('(·is , 
Ellos dll/'lIIie/'f'Il, 

Y,l (h/l'miese, 
Tú dllrmieses, 
El dW'/llicse. 
Nosotros dl/nl/iri",emos, 
V050l,'oS dUl'mieseis, 
Ellos durmiesen. 

1 ~1 l' r. R A T f V o, 

rll(lIl"O, 

Sillg, DIlCl'me lú. 
6" 
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81 (:ONJUGAr.IOX nle ~1nllJl:) T':STAr. y rrAlJT':'L 

1J101'i,' convierte la o t'n U) en el c1iplongo ue f'n los mis
mos tiempos) p P(,SOIH1S que dormí,-, y alientas es irregular 
su participio pasivo, pues dice mUC1'(O. 

Gerundio. 
lIIuriendo. 

INDICATI\ o. 

Presellte. 

Tú mue/'as. 
EllIluera. 

Plul'. Nosot,·os muromos. 
Vosotros /11lll'{íis. 
Ellos IIlUCl'flll. 

Sillg. Yo mllero. Futuro cOlldiciolHtl. 
Tú 1I1l1erps. 
EIlIluere. Sing. Yo mul'Íue. elc. 

Plur. Ellos //Iueren. Inc1erinillo :lh$oluto. 

Sing. 
l'lur. 

Sing. 

Pretérito :losollllo. 

J~I nllll·ió. 
Ellos murieron. 

SU8J UNTIVD. 

Futuro. 

Yo muera. 

Sing. Yo muricra. clc . 

Indefillido condic io llal. 

Sing. Yo m/lriese. ele. 

IMrERATIVO. 

Futuro. 

Sing. lItfuere ttÍ. 

ESTAR. 

Véase su conjugacion en In púg. 79. 

llADER.. 

Sing. 

Plm. 

Participio :lclil'o. 

lIabiente. 
Participio pasivo (1). 

Gerundio. 

Habiendo. 

J1abido. 

1 N o J e A TI V o. 

Presenle. l~r e térito absoluto. 
Yo he. 
Tlí has. 
Él ha (2). 

Sing. YoltlLbe. 

1'\050lros ¡u'nzas (ó ha-Plul'. 
bemos, r¡ue es reglllar). 

Ellos hall. 

Tlí hu/¡islc. 
tI hubo. 

T osotro~ ¡l1I/¡imos. 
Vosotros hubisteis. 
Ellos hubieron. 

1 Como allsilinr, cal'ccc este vedlO ele los dos pal,ticipios, 
que son reglllares eu su conjugacioll, y solo se cmpleall cn 
el significndo de tener. . . 

2 Jfai es la tercera persona de este tiempo, en el sen! ,elo 
de celebrarse, existir, verijic(lI'se Ó eOS:l semejan te, en c uyo 
caso se usa siempt'e como verbo impersonal. 
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CO;-;JUGSC10N DE 1[.1 lJEn y IfArER. 85 

Futuro absuluto. Futuro condicioual. 

Sio!:). 

Plul'. 

Sin);, 

Plur. 

Sillg. 

Plur . 

Yo habl'é. 
Tú IllIbl'tÍs. 
Él habr'á. 
N o,otl'OS habremos. 
Vosotros Ir abre'is . 
Ellos Itabl'un. 

Sing. 

Plur, 

Yo IrrrJ.)1 'ia . 
T II IIl/ bria..;. 
Él Itabria. 
N ~sotros lud)f '{allLos • 
V osuLrus Il.<Ibriais . 
Ellos IU/b/'ian, 

S II U J II N T I V O. 

Futuro. l,!defilliclo absoluto, 

:, ~ IIC/Xa , 
1 11 IIlIJ'as. 
.E I haya. 
N U:;OLI'U5 I/(/'y{ultos . 
Vosotros I"'XlIis. 
Ellus hayalL. 

Sing, 

Plul'. 

Yu I'ubiera,. 
'J.\'I /¿uúil.1/'(Ui . 
El llUDie,." 
N osolru.> lte~lli":"{/lI/ os. 
V usutl'OS 1,"Die,.ais, 
Ellus h/lúieran, 

Futuro cOll(liciullal. luddiuido eoudicioual. 

Yo h"bicr'e, Siui:), y () Imuiese. 
'1'11 llltb il' ses , 
El IlClbil' "e. 

Tú II/d,icr 'es, 
1~ 1 hubiel'e, 
N Clsutl'US ItII/){'iremos , Plul·. 
V lhu tros hubiereis , 

NOSQII"O!-' IlItlÚC',lCI110S. 
VO;Oll'oS IIlCIJicscis . 
Ellos ICCLúie"en, Ellos huÚieren. 

lMI'r.r,~'fIVo (·). 

l: utlll'o. 
Sill;;. lI c' tú . 

PllIl', 111l{J(;,d vosutros. ( Esla pcr,oua es regular.) 

1l .\CEII , 

PUl'licipi" pasivo, 

JIecllU . 

• eOlllO "lIsili;,r nu [lllclle lene,' este nllHlo , .Y IIl1ll ea Se cn\rle" su S<'~lIl\d" persona de l si 11(;'11 1,,1' sillo allacliélJcI"I,! Il,s "el
\' 'I'hius alLe: y 111/1L, Ü l,us ,i,,\lienle,; casu;; ohlicllos de los pro
lIUIIl\)n:s 1'l:I 'so ll ,d es, mc , Ir , le, la., lo, las, les y los , para 
furlllH\' lns locuciulles I,é aLlí, Iw' IU/UL, "ÓIIC, "c'te ele, 
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Siug. 

Sing. 

Plur. 

1:iilJg. 

Sillg. 

Plul'. 

Bing. 

Plul'. 

CONJUGACION DE lJ A CER. 

J N DIe A T I V O. 

Presente. Tú harás. 

Yo hago. I!:J ha.rd. 
PllIl'. Nosotros haremos. 

Pretérito nbsoluto. Vosotros lw.re'is. 
Yo hice. Ellos harán. 
Tú hiciste. 

FlItll"o condicional. Él/tizo. 
N osotros hicimos. Sing. Yo haria. 
Vosotros /¡icis/eis. Tú l/arias. 
Ellos lJicieron. U /¡"ríe" 

:Fnturo absoluto. 
PllIr. N 050ll'OS llar/amos. 

Vosotros haríais. 
Yo !tare'. Ellos harían. 

SUBJUNTIVO. 

Fnturo. 

Yo lwga. 
'fú hagas. 
El haga. 
N IlsO l,·os hagamos. 
V osoll'OS hagáis. 
Ellos /wgan. 

Futuro condicional. 

Yo l"'ciere. 
Ttí hicieres. 
Él hiciere. 
N osolros hície'remos. 
Vosotros hIÚcl·eis . 
Ellos hicieren. 

Sing. 

Plur. 

ind efinido ahsohltO. 

Yo "iciera. 
'1',', hicieras. 
Él hiriera. 
N Osolros hicie','amos. 
Vosotros hicierais. 
Ellos hi('ieran. 

Indefinido condicional. 

Sing, Yo hiciese. 
TlÍ J¡ir'ieses. 
Él hiciese. . 

Plur. N 050tl'05 hicie'senzos. 
V üsol.ros hicieseis. 
Ellos hiciesen, 

1M l' H 1\ \ '" , V o. 

FlIlIII'O. 

Sillg, lla :, tu . 

Tonos los cumpueslos de hacrT siguen su con.iug<lcion~ 
mellos satisface1' , que en el singular del imperativo, ú maS 
de decir satisfaz, como ha::., tiene la inOexion regular 
satisface; y en los indefinidos del subjuutivo es lambien 
satis{acicra, satisfaciese J Ó satisficiera J satisficiese, indis
tintamente. 
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CONJUGACION DE IR. 87 

\1\. 

T~slc es el verho cuyas irrcgularidades gllar~hm Jn?\10S 

ullulogía I'on su inlinilivo, leniendo mh'lIlils la s\I\gulanflnd 
de ~cr su preli'rito absolulo de indil'ali\ o, y el fuluro ron
dirional y los indelinidos del subjunlivo los \IIismos que los 
del veroo ser. 

Participio aclivo. 

rente. 

GCl'uuclio, pl·cscnLe. 
rendu. 

Sillg. 

lllur. 

INOICATIVO. 

l'rcseulc. 
y o 1)(}i. 

TI·ll.as. 
Él va. 
1\ uSuLros 1'(/11I0S. 

Yusolros l'uis. 
Ellus van. 

Pretérilo coe"i,lculc . 
Sillg. Yo ¡{)a. 

'1',', ibas. 
l~1 iba. 

Plul'. No"'lros Ul(/I//o~. 
\ u="ulro~ iúui.l. 
Ello, ibltlL. 

Sjtl~. 

l'lu r. 

1'I'clcrilo al»ululo. 

Yo fi,io 
'1',; /ilisle. 
El jite' 
1';'011'(" fitimos. 

\' 0>011'0'; /i,i~lL'i 
El los Jilt:roll. 

~UIlJllNTI\O. 

Fulul'o. 

SiIlS' ~',o. 1'fI.,-ll. 

lu vayas. 

lllul' . 
I~l lJaya. 
N usoll'os vlÍ,ramos ((pie 

c~ l'UIIlO :,e pl'ollulIcia 
ell las ,Ius Caslilla,), 
vlIyall/OS, Ó vamuS 
por ,¡"cope. 

Vosoll'us va.rdis ('). 
Ello" Vll)'lIll. 

FlIlul'O cOlluicional. 

Sing. 

PIlI'·. 

tiinló . 

Y {I ti/erc. 
'1',',' fi/cl es. 
¡'.~ 1 ·/i/l' I '('. 

o ,ulrus /il/;'rclllos. 
V ",u L,·uS '/iwreis 
ÉII,,,jiw;'en. 

Illde/llIido ab"olulo. 
Yo fitel·a. 
Tú' titel as . 
Él ji/cIII. 
1\ ~,ol l'oS file·ramos. 
\Tll " ulrll,'/iIC/ ·lI/S . 
Ell .. s. (11t:/,{/IL. 

l"dc·li !Ii,l () cOlldicional. 

Sino· y () lile /J. 

'1'1'1' (i'CH'S . 
El fi,cs(" 

0, .. 1 rlls (1/c',CIIIOS. 

y "'lJLr(),: /ilcseis. 
Ellusfl/¿eu. 

Talllbicu se 1t"lIa Cll lus :tllliguos vais, ,illcopado de 
vI/y/iis. 
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88 CONJ. DE IR, JUGdR, 1[(' .','TR, ("iln Y.PODER. 

1M P E n A T I VO. 

Futuro. 

Sing. re' lú. 

JUGAR 

Recibe una e dcspues de la t¿ en las tres personas del 
singular y en la tercera del plural del presente de indicati
vo y del fuluro de subjuntivo) y en el siugular del impera
tivo. 

Siug. 

PIur. 

INDI CATIVO. 

Presente. 

-Yo juefio. 
~'ú jue«as. 
El juega. 
Ellos juegan. 

Sin!;'. 

Phll". 

S UBJ U'iTIVO. 

rllluro. 

Yojllegue. 
~'t1 jlle!:flles. 
El jlle«uc. 
Ellos jueguen. 

J M P E JI A. T 1 V O. 

Fuluro. 

Sing. Juega tú. 

MORIR. 

Véase su conjugacion en la pág. 84.. 

O/R. 

VeaSl' cller t'n la pág. SO. 

PODER . 

Este \'('rbo muda la o en 1l en U1HlS personas, y en el 
diptonO'o /le ('11 01 ras, )' pierde IJ e de la tCl"IlIinaciun del 
infinilivo en los futuros del intlicalivo) del modo siguiente: 

GCl'Uudio. 

P luli e /lll u. 
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Sillg. 

PIIII". 

Sing. 

Plur. 

Sing. 

Plul'. 

Plul". 

CO:-;JUU ~ C10,~ DE PODl:.:1l y PODR I RSE . 8~ 

!lIIHCj.TIVO. 

Presente. 

Yo puedo. 
'~'ú /'lIetles. 
Elpuc,{e. 
Ell,)s puedc/L. 

Yo ¡J/ule. 
T,',/milis/e. 
\':1 IHU/O. 
1\u,0lru, /l/ulilllus. 
VosOtl'OS pI/disteis. 
ElIus /ilulicl'on. 

FlItlll'() nhsoJuto. 

Yo podré. 
'1','1 /JlJt!/·ds. 
El puc/reí. 
Nosolro< ¡Iodremos. 
VOSOll'OS IlUrlr¡li~', 
Ellos l'0drlÍn, 

,Fuluru cOlldiriolla l. 

y CI !l0dria. 
'j\, /'odrias . 
E1/,otll ía. 

":;,,t,·os jlo"r/n.mos. 
Vosotros podríais. 
Ello " po", ·/n/L. 

Siug. 

Fhu·. 

SUDJUN'flVO. 

Futuro. 

Yo !,ueda. 
Tú puedas, 
El pucda. 
Ellos pucdan. 

FlIl1l1'O condicional. 

Sing. 

Phu'. 

Yo !,udicre. 
'fú ¡lIIdic/'es. 
EI /Judi cre. 
1.\' osOll"o:; pudiéremos. 
Vo:;olros pudicrcis. 
Ellos pudiercn. 

Indefinido absoluto, 

Sing. 

Plur. 

Yo plldiera. 
'J.'ú pl/die/·as . 
El/Jlldiera. 
N o~olros pudir/ramos, 
V usulros /111 dierais . 
Ellos J"I/lierllll. 

lnd efi .. ido (,olldicio nal. 

Siug, 

Plur. 

Yo //IIr/ic·se. 
·~ 't'1 pudieses. 
EI/JlI diese. 
l'\o:;oll'us plldi/sCIllOS. 
\' 050tr05 !,,,dieseis. 
Ellos }JlltlicseIL. 

ta !;iiinifir.acio!1 de estc verho le illlpi(le tener jmperati

YO; poro si ocurril'ra II sa rlo rn dicho 100(10) seria tan lJien 

anúllIalu PI1 el singular: puede tú. 

El \erbo podrir ó lW(b'i1'Sc, quc no es mui usarlo, con:

vierte la o t'Il It en las mis;lIas personas rll que puder tOllla 

In. u 6 el diptongo ue: Yo me lJudro.-Yo me }lUdrí.-ro 

me /lIldra,.-Yu me [ludriere.-·Yo me lnul1'icJ'a.-l'o me 

1l11driesc. 
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!JO CONJUGACION DE PONER. 

PONER 

Con sus compuestos es anómalo en los tielllpos y pcrsolJas siguientes: 

Participio pasivo. 
Pllesto. 

) N Die " T 1 V O. 

Pl'cscnte. 
Sing . Yo pOl/go. 

Pretérito absoluto. 
Sing. Yo pllse. 'rü pusiste. 

EI/Juso. 
Plul'. NU,Oll'OS llllsimos. 

Vosuln." /JIt,isteis. 
Ellos pusiel'olt. 
Fuluro ahsoluLo. 

Sing. Yo pOlldl'é. 

Plul'. 

Sing. 

Phu·. 

'fú rOllrlNís. 
E l ¡) 011 rLrá. 
No~otros pondrcmos. 
Vosot I'OS }JOI/ dl·Jis. 
Ellos pOllrlrlÍlZ. 

F utUI'O cOlldic ion~1. 
y o }lolull'ia. 
Tú /JUnrll'íCLs. 
EI¡lolldl'ia. 
Nosolros pondn'alllos. 
V osolrOs l'ull'¡/'íais. 
Ellos }lond/'íall. 

5 u B l U!I 'I 1 V O. 

Sing. 

Plul'. 

Siug. 

PIlIl' . 

Futuro. 

)',~ pOIl~a. 
lu pOI/gas. 
El pOl/ga. 
N osoll'US pOIl{{rrIllOS. 
"050lro, ¡lolIgais. 
ElIlls ¡wJZ{Jlln. 

Futuro condicional. 
Yo lJ/lsiere. 
'J.'ll pu" ieres. 
El pusie/'e, 
Nusolro_ pusiéremos. 
Vosotros pusiereis. 
Ellos pltsiel'e/~. 

Sing. 

Plul'. 

lncl efin ido absolulo. 
Yo pusie/'a. 
':I'ú /l/lsíC/'IlS. 
EI¡JIIsiel'll. 
Nusoll'llS pusit:/'lIf/1os. 
V o~ot ros ¡IlIÚCI ais. 
Ellos ¡l/lsic/'lIlZ. 

lJ'llcfinido condicional. 
Sin¡;. 

PIUl'. 

Yo ¡Il/úese. 
'I,'t', pu"ieses. 
EII'"sie"e. 
Nosotros IJU·\il""eli/os. 
Yo>ntros IJllúcs¡;i,,·. 
Ellos jJltúe" cn. 

) M P E R " T 1 V o. 
Futu,·o. 

Siug. POIL lti. 
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CONJUGAClON DE QUERER Y SABER. 91 

QUERER. 

Las irregularidades de este verbo y sus compuestos son 

las que siguen: 

INDICATIVO. 

Presente. 

Sing. X~ qlli~/·o. 
1 u qweres. 

Plur. 
El 'l/liere. 
ElJus qHl!Jren. 

Sing 

Plul'. 

sun.TUNTlVO. 

Futuro. 

Yo quiera. 
T¡'I quieras. 
El t¡l/iert~. 
Ellos quieran. 

Pretérito absolllto. Futuro condicional. 

Sing. 

PIur. 

Sing. 

PIur. 

Sing 

Plul'. 

Yo 'luis e . 
'.f.ú 1/lIisisle. 
El r¡ui~·o. 
N 0:;Ull'U5 quisimos. 
VOSUll'os f/lli,ísteis . 
Ellos r¡uisieron. 

Futuro absoluto. 

;,0, 'lue,'/'é: 
J U Ifll.crras. 
El querrfÍ. 
N osn trús 'lueN·emos. 
VOoolros 'IlIcrre·is. 
Ellos r¡lIerrlÍ/l. 

Futuro condicional. 

Yo quel·/·ía. 
,:!-'ú r¡l/el'l'ias. 
El qll.erria. 
N osolros 'lllerl'!amos. 
Vosotros que/Titlls. 
Ellos querrían. 

Sing. 

PIu!'. 

Sing. 

PIul'. 

Yo quisiere. 
Tú qllisie/·cs. 
É II/uisiere. 
N o;oll'OS quisiéremos. 
Vos Otl'OS q(ÚS iereis. 
Ellos quisiel·en. 

Incldinir10 absoluto. 

Yo quisiera. 
'rú quisieras. 
El quisiera. 
N usolrus quis iéramos. 
VMotl'OS quisierais. 
Ellos quisieran. 

Ind cfilJido cond iciona l. 

Sing. 

Plur. 

Yo quisiese. 
'[ú quisieses. 
El quisiese. 
No,olrus quisíe'semos. 
Yosotros quisieseis. 
Ellos quisiesen. 

T M P E n A TI V O. 

Futuro. 

Sing. (ll/iere ttí. 

Sh mm. 

Se ba dicbo cuál es la conjugacion de este verbo) al 

hablar de la de CCtbC1' en la página 80. 
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92 CONJUGACION DE S,fLln y S811 . 

SALIR. 

Las anomalias de este verbo son las que ahora direlllos. 

INDlC .\TIYO. Plur. Noso tros saldríamos. 
Presente. Vosotros sald/'iais . Sing. Yo salgo. Ellós sald/'ian. 

Futuro abso luto. SUBJUNTIVO . 
Siug. Yo sulrlre·. Futuro. 

Tú saldrás. Sing. Yo salr;a. El slLldrci. Tú ,·algas . Plur. N osotrus saldremos. E l salga . Vosutr05 sa ldréis. PIur. usutnls sa lgamos. Ellus sald/'tÍn. Vusutros slllgríis . 
Fllturu cu udicio nal. Ellos siLlgan. 

Sing. Yo saldrin . I1\lPE1\¡\T1VO. 

1'1', s {/ ltlrias. .F uturo. El s,,/,ú·ia. Sing. Sal tLÍ. 

LDS mismas irregularidades tienen su compucf;to soln'es(¿[ir y va.ler con el SIl~'O e(j1lÍ~1Itlc1·. l'resente de inditalivo, Yo valgo; futuro ¡¡usoluto, Yu valdré eLr .. ; ru turo eond i. cional , Yu vulch'iu etc . ; subjuativo) futuro) Yo 'valga ele.; illlpcrati \'0, Val tú. 

S ER . 

1 N o 1 e A T 1 V O. 

Prcscutc. 

Siog. Yo .>oi. 
Tll (JI ·es. 
¡t i es. 

l)lu!'. ~ osut,·os SO/IIOs. 
\ ro!)o lros sois . 
Ellus SOIL . 

Pretérito coexiS lcl1te. 
Siug. y ,) cra. 

Tú eras. 

P!UI·. 

Sill!:i" 

Plul'. 

1>1 era. 
NU:--lIll'tJ~ (": 'Oll/OS . 
\ " ,lsOL¡'US ('f'{lis. 
Ello :> cralL. 

Pret ú ito ;¡).Jso luLo. 
Vil flli, 
T6 filislc. 
1:: 1 /LlC'. 
N 0;U["05 fuimos. 
Vosotrus f'tislcis. 
Ellos fueron. 
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CO~JUGAf:ION DE Sin! y TE.YEn. 

s U B J U N T , V O. 

Futuro. Indefinido absoluto. 

Sing. Yo sea. 
Tú seas. 
Él SCtL 

Plul'. Nosotros seamos. 

Sillg. 

Plul'. 

Voso t ros s edis. 
Ello, seall . 

Futul'o condici~nal. 
Yo {lIcr·c. 
TI'; rllcrrs . 
]~I (inTe . 
N ,;,;otr05 [/tc'remos. 
Vosotros (ilcreis. 
Ellosfuc;·cn. 

Sing. 

Plnr. 

Yo (llera. 
Tú' rlle/'a.s. 
Él (lIel'lt. 
N l;50I.rosflléra/1!ns. 
Vosotros (IIrl'{lis. 
E Ilos file ,'all. 

lnrlcfinido condicional. 

Sing. 

Plnr. 

Yo (lIese . 
TI'; {i ,csrs. 
Él ¡¡,ese . 
N ¿suu'os .fll(/srmos. 
Yosol1'o;; ti'c·seis . 
Ellosjiwscn . 

1 M PE R A TI V O. 

Flltlll·O. 

Siug. Sé tú. 

TENER 

Es irrcp;nlar con sus compuestos <>11 los tiempos y per
sonas que se t'spresan á continuaciol1: 

Sing. 

Plur. 

INDrCA.Trvo. 

PI·escnte. 

Yo tcngo. 
Tú !icnes. 
Él ti('/lc. 
Ellos tiellcn . 

Pretél'ito absohtto. 

Sing. Yo I"ve. 
'1'1'1 tnviste. 
Éltrl.!'o. 

Plnl'. Nosotros [rl.liÍrnos. 
Vosolros tUl'isteis. 
Ellos tupiel·on. 

Futmo uhsolllto. 

Siug. Ytl !('lId,·é. 
Tú lerul,.tÍs. 
Elterul,.d. 

Plur. Nosotros tend,.emos. 

Sing. 

Plur. 

Vosotros !t'IIJI,·cis. 
Ellos tenrlnin . . 

Futuro condicional. 

Yo leru{ria. 
'j'li tcndrias. 
]~ I tellrlr·ia . 
N usr,l\'Os Icndr{rlnIOS. 
V050ll' OS lenrlr·iais. 
Ellos terul,.ian. 

sun,\ UIl1'I VO. 

:Fllturo . 

Sing. Yo tellga. 
Tll !('ngas. 
Él tel/ga. 

Plu\·. 1'\ ()~otro" tengamos. 
, r OS OII'os 1L'lIga'is. 
Ellos tellgall. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



CONJUGACION DE TENElI Y TRAER. 

Futuro con licional. Él tu. viera. 
PIul'. N 05011'05 lIwilrnmos. 

Sing. Yo [1lI'iere. 
TLÍ tuviel'es. 
Él lu.viel'e. 

Vosotros tll.l'iel'ai,'. 
Ellos [uvieran. 

Plur. N 050tr05 [upie'remos. Indefinido condicional. 
V 050tros llt<'iereis. 
Ellos tltl,iel'en. 

Intleflllido absoluto. 

Sing. 

PI U 1'. 

Yo tu"iese. 
'J'ü tuvieses. 
f:llul'icse. 

Sin". Yo tupiera. 
~ Tú tuvieras. 

Nusolros luvie'sel7los. 
V usolros Il/l'icseis. 
Ello, tuviesen. 

J M l' E 1\ A T 1 V o, 

Futuro. 

Sillg. Ten tLÍ. 

TRAEIl 

Tiene con sus compuestos las siguientes anomaBas: 

1 N o I C A T 1 V O. 

Presente. 
Sing. Yo traigo. 

Pretérito ausolulo. 
Sing. Yo tl'aje. 

PIul'. 

'.f'lí [rnjiste. 
El trajo 
NO,UlI' ll;; trajilllOS. 
Vosotros trajisteis. 
Ellos trajel'on. 

s U D J U N T 1 V O. 

Sing. 

PIur. 

Sing. 

Plul'. 

Futuro. 

Yo traiga. 
Tú ll'air:;as. 
Él traiia . 
Nosotrcls lrai{:a!1Zos. 
Vosotros /I 'aigdis. 
Ellos traigan. 

Futuro condicional. 
Yo trajel·e. 
'J'lí tl'ajeres, 
Él trajere, 
Nosotros 'raje'remos. 
V OSOl,·os " 'lIjl'I'Cls. 
Ellos trajel'ell. 

Siug. 

Plul'. 

lmlcfinido nbsolulo. 

T:l, tI 'ajera, 
In II 'a/r'I'as. 
1~ 1 II ajer". 
N,ls l, lros Ir"j,/, 'amos. 
Vo:,o lr,,; Il'ujel (lis. 
Ellos [¡ aje l all. 

ltlr].·flllido cOllllieiOllal. 
Sing. 

Plul'. 

Yo Il 'ajrse, 
TI" t,."jeses. 
ti trajese, 

- OHlll'OS trni/sen/os. 
\' "'l' lros /I'ajeseis. 
Ellv :; // <tje, en. 
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CONJUGACION DE T'ALEfI Y T'ENIn. 95 

VALER. 

Véase salir en la pág. 92. 

VENII\. 

Esle vl'rho y sus eompucstos observan las irrcgulari(la
des que se esprcsan aquí: 

Sing. 

Plur. 

Pal'lil"ipio :1clil'o. 

Vil/iente (anlic.) . 

Gerundio. 

Viniel/do. 

T~I)lC\Tl\' O. 

Presellle. 

)T,O. v(,l1go. 
lu 1 1{('/te .l. 

I~ I vicl/e, 
Ellos vienell. 

Sing. 

Plur. 

Vosot ros 1·enrl/'it/is. 
Ellos l'enrl, itll/. 

SUDJ U~TI\ o. 

"Fuluro. 

)'~. 1I ClIga.. 
j ti 1't'/I "US . . " EI1Iel/~{t. 
l\("OlrOS ven{famas. 
Vo,olros l!cl/gtiis. 
Ellos vengan. 

Prelérito absoluto. "Fulllro condicional. 

Sing. Yo 1.i,te. Sing. Yo vil/if'/'e. 
Tú viniste. Tú 1.il/iel'es. 
1:: 1 vil/o. Él ,.i"icI'e, 

Plul'. Nosotros vinimos. Plur. N osotl'OS vinie't'cmos, 
y nsolros "inisteis. \' IIsolros 1,il/ie/'eis. 
Ellos vinic/'lJn. Ellos vinie/'cn. 

(Algunos dicen velliste, ve- 1 l fi '1 1 l 
nimos, vCllisleis.) n( e IIIIC o a 150 ulo. 

Sing. Yo vil/ie/'a, 
Futuro absoluto. Tú vil/ie/'as. 

Sing. Yo vend/'é, tI vil/ie/'a. 
Tú l'cndrás. Fllll'. N osolros l,inir!l'amos. 
I~I vendrá, V osolro.; 1Jillic/'ftis, 

Plur, N osolros lJellf¡"l'mos. Ellos vinic"(Lll. 

Sing. 

Plul', 

V IIS0ll'OS vl'Jul/'c·is. 
E 1105 ve JI di tÍn 

"F uln ro cond icíon .. !. 
y II 1'(' l/d";,,, 
TI'I 1'1'1i'¡,iIlS. 
tI 1'{',ul, i", 
NO~oll'oS vel/(ll /rUIIOS, 

Indefinido cOlldicionnl. 

Sing. 

I>lu\'. 

Yo ,·i,IÍese, 
'l"'t'l llinicscs. 
tll.il/it'se. 

-... osuLl'os 1'úlic' .... enlns. 
, nSlH.I·OS ."illll~ ~(' i.)'. 

Ellu, villieseJl. 
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COl"JUGAC/ON DE r¡';lVJlI y rER . 

1 M l' E R Á TI YO. 

Futuro. 

Sin g. Ven tll. 

VER. 

'E sto verbo con sus compuestos toma una e tintes do la 
ter: ll inücion en las personas que espresamos aquí . Sil cOln

rlll'5lo provecr recibe adernas otra e en el infinitivo, la 
cual rctiC'nc tmn )ion en los futuros de indicntivo, rn el 
pn'térito absoluto dcllllismo lllodo) y en los demas ti cm
pos quc de el S(l forman; convirtie:do en '!J lni el el silllplc 
ve/' en el prcU'rito ahsolllto de iildicatiro, y en el futuro 
condicional y los inde!biúos del subjuntivo, así, lJ1'OlJcc7'é; 
prolJeeria; prolJey6; p,'oveyere; p"oveycTa; p,·oveyese . 

P~rti c i pio pasivo. 

Ji\'DIGA TlVO . 

PI·esc nte. 
~ing-. Yo 1Jeo . 

Prclérito coexistente. 
Sing. Yo lIria ( ') . 

']'Ií velas. 
]~ I veia. 

Plul'. Nosotros ve/amos. 
Vosotros veíais. 

Visto. 

Sing. 

Plur. 

, 

Ellos 1Jeir1!l. 

SOBJU'iTIVO . 

Fllluro. 
Yo llea. 
'['tí. veas. 
J~I vea. 
Nosotros 1l eamos. 
Vosotros ·vcdis. 
Ellos vean. 

CAPITULO IX. 

Il\REGULARIn .\UES DE T.OS YERUOS, 1'1.:'\1'0 Dll'El\SONALtS 

CO)IO DEFECTIVOS, YDE AJ, GUNOS 

PAII 'f lCIPlOS FASI VOS. 

Los siguientes verhos impersonnles su usan solo eH l (l~ 
terceras personas del singular, á esccpcion de ac{(ccer, 

Autcs se uecia, yauu ahora lo diccll lIlu¡;hos,yo vía cll'· 
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VERUOS UIPERSONALES y DEFECTIVOS. !:7 
tlcontecc¡' > conduci¡' > conslaT , convenil' y suceder, los cua
les se emplean tambien en las t~rceras del plural. Tienen 
las anomalías que se notan á continuacion de cada uno. 

Acaecer. 
A eOlLtecer. 
Alúo/'ear. 
AIJ!QI/ccer. 
A I!ochecer. 
~Ulltlllci/' (Ser lílil ó á propósito.). 
e,Dl/stal: (Si¡;-nifil:ando se/' e(o/,o ó manifiesto.). 
CO¡Zl'el1lJ' (POI' ser illlportante.). 
lJtfllviar 
E.SCIlI'.c{¡~r . 
(;ranJ.';.a.,.> 

11 e/al' ']; . , d I 1 l d . d' . , Ol11a una 1 antes e a e en e presen e e III IcaLIVO 
yel [lIllll'O de SlIhjUlllivo. 

Importar (En el ~eIlLi(¡') ti.: se/' cOl/venien.te.). 
L(~ver. COllviel'le la O en ue en el presente de iudicalivo y el 

IlIllll'O de subjUlllivo. 
J-/n,'i:l!a,'. 
fl[ulfi~n.a,' Ó JJJolli~lIea/' , 
Nepa", l'.ccibc la i ,ílllcS de la e en el presente de iudicativo 

y el futuro de SllbjUlllivo. 
l'(/l'ccc,' (En el significado de afirl1u,ciou dudosa,). 
Relalllpll{;/lC"/·. ., 
Sucedel' (Cnanclo slgo,cica acaece/'.). ". 
TNIJ!lU'. Mnda la o en /Le eu el presente de tnd¡callVo y el fu

llll'O ele subjuulivo. 
Venteal', 
'Ventiscal', 

Hai otros verbos que se usan en mas tiempos y perso
nas que los anl ececlentes; pero son defectivos, por carecer 
de algunas. Tales son estos: 

A volír, No es usaJo en 1'1 presente de indjcativo) lIi cn 
los futuros del suhjnnlivo e imperativo. 

Antojarse, Se usa únicamente en las terceras personas 
de ambos nÚ11Ieros , 

Arrecinc, Solo está en uso en los pretéritos) y á lo mas 
en el futuro absoluto de indicativo, 

Asir . fiara vez se usa en la primera persona del presen
te u:-: illdicalivo, y en lodo el futuro del modo subjuntivo. 

Cocer, que es poco usado en algunas de sus personas 
7 
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98 VERnos DEFECTIVOS. 

irregulares J segun se notó en la pág. 81 J lo es mucho me
nos en las dos primeras del futuro de subjuntivo J pues 
nunca oimos (Iecir J Nosolr'os cozamos J VOSOtTOS cozáis. 

Erguir. No se usa en el presente de indicati,'o J ni en el 
futuro ,de subjuntivo J aunque Jovellúnos dice en su epis
tola A Bermudo: 

lrglle allanero la ceñuch fren le; 

mas si yo tuviera que US:lr esta persona del presente de in
dicativo, preferiria decir yergueJ no solo porque crguú' pa
rece que deba conjugarse como herví,., sino porque dicha 
persona y la del singular del imperativo son una misma en 
casi todos los verhos; y en un villancico mlllluscriLo del si
glo XVI he leido; 

Yergue, Juno, el pelo 
y esclIchn el rebnlo, 
que relumbra el ciclo 
y se hunde el halo; 

lo cual es indudablem!'nte el imperativo del verbo erguir, de 
raro uso entre los antiguos, y mucho mns en nuestros dias. 

Nace!' .Es mui poco usado en la primera persona del sin
gular del presente de indicativo, Yo nazco J y mimos en el 
singular del imperativo, Nace tú J porque en efecto apenas 
puede ocurrir el haber de emplearlas en la conversacion. 

Pesar, Cuando significa a7Tepenlíne, Ó mas bien causar 
pesar J solo se usa en las terceras personas del singular. 

Placer. Carece tambien de la primera persona del sin
gular del presente de indicativo J y casi solo se usa en la 
tercera, que es regular, Place J y en las terceras del sin
gular de los siguientes liempos, siendo irregular en todas 
ellas: preterito absoluto de inclicativo, Plugo; futuro de 
subjuntivo, Plegue ó Plega, y tarnbien Pla;;ga (Pla;;cGJ 
dice l\f artinez de la Rosa en la V1~da de Rentan Pó'e::. del 
Pulgm', pág, 82.); futuro condicionnl, Pluguiere, y en JoS 
indefiniJos, Plugiel'a J Pluguiese, Pero puede usarse lam
bien, como verbo regular, en todas las personas del futurO 
ahsoluto de indicativo: Yo place1'¿, tú placcrás etc. - Su 
compuesto aplacer es anticuado y de poquísimo uso en 1<.15 
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VF1\llOS nEFECTIVOS. 99 
primcras personas dd singul ar de todos los tiempos; pero 
complacer y desplacer 110 son defectivos, y siguen loda la 
conjugacion de los il'regulnres de la tercera clase (p6g . 72) . 

.N o están usados Cl\ la primera persona del 
P acer . singular del presente de indi(;ativo, ni en el fu

turo de subjuntivo; y si alguno de ellos puede 
Rae?'. u~arse, es sin duda el verbo roer . Este verbo es 

irregular en el último tiempo, si ha de servir-
Roer . nos de regla el rcfran, Cuando nace la escoba., 

rlCtCC el asno que la roya. 
Reponer. En el sentido de 1oeplicar, se usa solamente en 

el pretcrito absoluto de intli t;a tivo: 1'cpuse, 1'epusisle J le 
1'ej>Uso etc. 

Salve. No tiene mas tiempo ni otra persona fJue csta 
es decir, la segunda del singular Jel imperalivo del veril:, 
sr¡lveo ('n In 1!'lIgua latina, y Jenota como en ella, Yo te sa
ludl) , lJir¡ o., te guarde etc. 

So ler. U lli ~u ll1ente se baila empicado en el presente de 
indicativo : Yo suelo, tú sueles, él suele; Nosotros solemos, 
1JOo~011'OS soléis, ellos suelen; y en el pretérito coexistente: 
Yo sollr¡, lú solias etc . 

Tafic¡' no se usa ahora en la primera persona del sin gu
lar del presente d'· indicativo, la cllal era irregu lar cntre 
105 antiguos, fJue la tomaban del latin, diciendo lango. 

JI ale. Es la segunda persona del singular del imperativo 
cid verho ¡¡¡lino valeo, y únicamente se usa de ella en cas
tl' 1I 0110, para s i ~n i !icJr como en Inl in , Pá salo bien J á Di().~ 
('le. N o la hallamos mas que al fin de los prólogos ó epís
tolas, " hoi dia aun CII tales caSOS se tiene por anticuada 
semejn;ltc formula. 

Yace1·. Gerundio, YILcielldo; inuicativo , presente, Yo 
yazgo y yago an li ¡;ufllllenle (ambos poco usados), tú yarps 
etc. ; pretérilo coexislente , ro yacic¿, tú yacías etc . ; rL~
t~ro absolUlo, Yo yaceré, t'IÍ yacc1-ús elc:; r~turo condl- o 

(,1 ~H131, Y() yu('eria, tú yacerías etc. ; suhluntlvo , futuro , 
l' () ya;:,ga ( !Juga en lo antiguo, como lo ba usado aun Jo
"dianas: 

Yaga ca austera rcclusioll 5llmidu; 
7" 
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y segun Meléndez en la elegía IV del tomo segundo, ya:;
ca), tú yazgas etc. ; futuro condicioual ~ ro yaciere, tú ya
áeres etc.; indefin idos, Yo yaciera ~ yaciese etc. ; iropera
ti vo, Ya,z tú, yacéd vosotros. 

Irregularidad de algunos participios pasivos. 

]<'ormall de un modo irregular el participio pasivo; 

INFlNTTIVO. 

Abrir .. 
Cubrir .. 
Dccir .. 
Escribil'. 
Hacer .. 
Irnpl·imir. 
lnocribir. 
Morir . .. 
Poner. , . 
Proscribí!'. 

Resolvcl'. 

S.llisfacer. 
Solver .. 
Ver .•. 
Volver. 

PARTICIPIO P ,~SIYO. 

Abie1'lO, 
e II bierto. 
Dic ho (antiguamente dilo ). 
Escrito, 
H ec ho, 
Imprcso. 
lllscrito. 
Muel'to. 
Puesto. 
Pl'osc rito. 

{
R esuelto .r 

. Resolllto (anlic,). 

. Satisfecho . 
Su elto. 
Vi sto. 
Vuelto. 

La misma irregularidad siguen sus compuestos, si es
ceptüamos á bendeci1' y maldecir) los cuales tienen un par
ticipio pasivo regular, de que Cal'eren los primitivos, y 
otro irregular ó contracto, cuyos caracteres son lllaS do 
nombre adjetivo que de 'Verbo, segun se dirá en la Sin
t¡b.is. Y no son dicbos verbos los únicos que ('stún dotntlos 
de dos participios pasivos, sino todos los de la lista que va 
á continuacion. 

Infinilivo. 

A hsortnrse (an1ic.) 
A bslrnel' 
.i\ cC'clldc l' (anlic.) 
Ac<>p l;,r 
Adquirir 

Part'l'asivo reg. 

A hsol't~llo (allüc.) 
A b,trnirlo 
Acrcllr1iclo (alllic.) 
Arcl' lndo 
Adquirido 

Parto pasipo ¡,.re;;. 

A bsorlo, 
A b,ll'arLO, 

Aceellso (anl ic.). 
.A I'Cpto 
Adqui,ilO (olltic,). 
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l/~finill\·o. 

Adu I·.ir «((Ill ie.) 
A d '"' !l' (fl l/lie. ) 
.\ fi" iu li;lI',e 
Afijir (olllie.) 
.A lI' gir 
AglI l. ar 
JI l,il~l'sc 
A ICl'lal'sc 
,AlI gu:, lar 
Apl'l!hcllder 
1\ rl'l:pc ulil' sc 
AS('gul'tI" 

ASlri"S'ir (fl/Ilir.) 
ASllllli .. (unlie. ) 
.A leudcr 
Avcncr (a l/lie.) 
UClldcc ir 
Bicllqucl'el' 
C;1I1";II'SC 
Ct'liil' 
Cil'I'UIl(' idal' 
Collllal' 
COlld,al'SC 
~UIIIP;lnill.al· 
ClI'"pclcl' 
COlllpletal' 
CUlllprClldcl' 
Colllpri,"il' 
<:ol"'cdc,' 
COlldllil' 
C"Il('l'dnr 
C,,"'¡'c,n l' 
C.UIlf'lIl1dil' 

COIIIJ uc ri r (fl lllie.) 
ColI,lilllir 
( ~ {)ll~lllll i I'se 

COlltent.". 
( :OIlIClIlaI'Sc 
COIIII';'cl' 

Cun ll'u\'l:rtir 
CUlIlulldir 
COIII'clcrse 
COllVcllccr 

ColI1'er til' 
COllvulsal'sc 

Pal'l./Iasi,'o I' C{). l' IlI'l. pa~i"o i,.refi. 

Adll('ido ( l/l7lic.) ~\dll ('ItO, Aduj, ,(ttlll.) 

.A dllridu (l/ Il lic.) j\dmto (l/ I/lie.) . 
A fi"iollado JI rl!l'lo. 
Afijido (anlie.) Alijo . 

Alli" ido A flieto (p oco ¡(j' . 0). 

A 1j IHado A ¡{liriO. 

Ahilnrlo Ahito. 
A ¡cr tado 1\ ICl'lo. 

A IIgnSlado AngOSlo. 

1\ pre ltcndido A pl'e henso (nl/lic.). 

Arl'c pelllido AITCl'iso (n lllie. ). 

Ahcg llrado AS''' ' lo (a lllíc. ). 
AS!I'illgido (fl lLlie.) Asll'i c lo. 

Asumirlo (anlie. ) Asunlo (tl IlLie .) . 
Alelldido Alenlo. 

Avenido (a lllic.) Avel'so (a lLlie .). 
llclldccido BClJdito. 
Biellquerido Bienq lli s to. 

Callsado C:'IlSO (al/lie.) . 
Cc ilido Cilllo ( l/l/líe . ) . 
Circ llll ci dado (:il'('I"I('iso. 
Colilla do CollllII (a llfie. ). 
\.COIllI¡;¡do COllollO. 
CUlI'l'agillarIo COlO1pacto . 
CUIOIJl,·litlo COII'pul ;u. 
(;ollll'l"lado COIII 1,l eto. 
COlI'l'rc lldillu CO'llprcn so. 
COllll'rinlido Coonprcso. 

C onc l'di do Cuncc;o (l/I/lie.). 
COllcllOido Concluso . 
Conl'l'cl:odo c.UIll'I'('lo. 
CllI'¡'"sado Conl'eso. 
C.ln 1'111111 ido Con I'IISO. 

C"nqllel'iolo ((ullir. ) <: 01lr¡lIi50 (nl/lic. ) . 

Con,.tilllido COII,[illlto (tllllic . ). 

COlIs uln ¡do COlIs unlo . 

Con lelO id (l CO ll l1'1l lo (al/tic.). 
COlllcllLldo Contento. 
COIIII'"ido C(OIl I rarto. 

CunlruI crlido COlllrllVcl'sU (a n t .). 

Cuolllndidu ConlllSo. 
COIlI ,~Iido COIII IIl so. 
CUlOv c ll cido (;oll\·ic[o. 
CUIIVCl'liolu CUIII'Cr,n. 
e U II v 1I1 ~" do COII\·ulso . 

I 
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¡'~jil!;livo. Pal'l./Jasivo /'cg. Parto pash'o in·eg. 
Correnir COlTcgino ('orreclo. 
COITOII'pe¡' Corroll'pirlo CO,.,.IIplO. 
Corva,' Curvado Corvo. 
Cre'pal' (antic.) Crespado (al/fie.) Crespo. 
Crllcntar (ulltie.) Crllelltóldo (antie.) Crllellto. 
Cuadrar CUildr:,do Cuadro. 
Cllltiva¡' Cullivarlo Culto. 
Ddcllde¡' Defendido Dcf'C50 (rlll/ic.) . 
DClIsal' Dcnsado Dcn,o. 
D"prehendc,' (ant.) Dcpl'ehcndido(ant. ) Deprchenso (ant.). 
Dcsl'al¿:I1' Descalzado De,,·alw. 
Desriu.;ir (antic,) Dcsciugido (rllltic.) ])c,cilllu ~l/lLtic.). 
Deserla¡' Deserl:,do Üe,icrlo. 
Deslllldar DCSllud"do D'''ll\,rI,l. 
Despertar Desperlado D C'l'icrlo. 
Dcsquitm'se Desquilado Jlc"I"iLO ( flllf; .. ). 
J)c,trui¡' Destruido Dc"lrul'lu (l//l/ie.). 
Desyullci¡' Desyuncido DC'YII"to (1/IIIic.). Dcvovc¡' (antic .) Devu\·ido (anlic.) ])evolo (u/llie.). Dirundi¡' Difundido JJifll,o. 
Digerí,' D!g~¡:ido Digesto (l/nlie.). Dirigir D'l'IB,do D,rcl'lu. 
Dispcr~n¡' Dispersarlo Di'persu. 
Distinguir Distillguido Di,tillto. 
Dividir Dividido Diviso. 
Efundir Efulldido Ef"bU. 
Elegir Elegirlo Elecl.o. 
Embriagarse EmlJring:odo E'lIbriólgo (fmfie . ) . 
El1lp"e~tal' Em prestarlo En¡ pre.,to (ulllle.). 
Enhestnr EDhe,t"do Enl,icslo. 
Enjuga¡' Enjugado Enjulo. 
E"lel'nr Enlecado El'leco. 
Entregar Entregarlo Enlrego (an/ie.). 
Erigir Erigirlo El erLo. 
Esccplüal' ESl'l!plli:odo Escepto. 
Esclllir J~scluiclo Escluso. 
Escretal' Escrctado Escrt'to. 
Esculpir E .. culpido ESl'ulplo (antic. ). 
Esenta¡' Eselltarlo Eselllll. 
Esleir (an/ie.) Esleirlo (an/ic.) Esleito (alllle.). 
Eópeler Espelidll Espulso. 
Esperi,"clltal' Espe"illlentnuo Espe,·to. 
Espes"l' Espcsarlo Espeso. 
Esprcs3¡' Esp,'esndo Espreso. 
Eslellde¡' ESleudiuo Eslenso. 
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Infinitivo. Part pasivo reg. Parto pasivo il'reg. 

ESlillgl1i,' Estill"uido Estinto. 

E,HI'''c,' ESln,rdo Estl'acto. 

E,lrccha¡' E"tl'cchado Estrecho. 

Estl'ciJir Estrcliido Estricto. 

Exillli!' Exi,"ido Exento. 

Fallar Faltado Falto. 

Favorccel' F,l\' ol'ccido Favorito. 

FC!'har Fechado Fecho. 

Fija,' Fijado Fijo. 

1:: ilJrir Fillgido Ficto. 
1: I'elr Fl'cido Frito. 

Hal'tar Hal'lado Hal'to. 

IIudil' (al/tic.) Iludido (antic.) Iluso. 

1", pl'UI isal' IIll pl'uvi"J(lo 1m pl'oviso. 

I"c1uir Incluido Inclusu. 

l"tlll'l'ir lll('unido incurso. 

llldceidil'Sc (des.O) Indecidido(dcslls.O) illdeciso. 

11101 ef'.!lIdel· (!'oe .lIS . ) tI' el cl'clld ido (p. 11 s.) I ndcfcllso. 

lllr"I'l,II' illral't"do illfarto. 

IIIf'ee;r (f/ Iltie.) l"rctiolu (a/ltie.) } 

IlIreel'". I"re('lado infecto. 
I,O/j('io"",. I,,/il'iunado 

l../Ii"il' (antie.) i"fI;gido (aulie.) illlli c to (antle.). 
IlJru"oIir 1 11 1'1;" .1 1(1 u Infuso. 

llt~cl ' il' lll~l~rido ~ I 
I v" ngcl'to. 

";;'<:1' 1 a,· l"gcl'taclo 

1",cl'il' (aulie.) II"Cl'idll (nlllic.) IlIsel'to. 
I"sel't:.,· IIISCI'l:.du 

] lI,tl'lI; l' 111511'11 ido Il1stl'ucto (alllic.). 

1 n t(: l' 1'11111 pilo tlll C I'I'Ulllpi<1o IlltcrI'Olo (anlie.). 

1"llll'al' (r1es lIs ado.) J"llOcarl,) (deslls. O ) InlaclO. 

l"ll'lIdul,ir Inlrodu"ido Introduclo(antie.). 

l"II'IIS;Il'sc IlIll'lIs:"lo IlIlruso. 

1IIII:I'lir lnlcrlido lllvci'so. 

JlIl'lIlIgi,' (alllic.) lll}llll¡;idu (alllic.) IIl)'lII1ClO (alllic.) . 
• luUlar .1 UlIlado JUlltO. 

],as"r~e (lllllie.) 1,a,;,du (al/lic.) Laso. 

tcucI:lI' LClIoI ¡lI lu ].eudo. 

t :lllpiar L~l1lpi"do 
]~ ISLlI' t',ladn 
1\1 :t!llcrir 1\I;,ldccido 

1\lalquistal' ~l:oI'l"istado 
1\1..n(·,,1' l\l:II"'ado 
M a 11 i fesla r1\1" 11 i f.-, l"el O 

Ma"u,"iti,' MalJUII.ilido 

Limpio. 
Listu. 
1\laldilo. 
1\lal'l"i,lo. 
Mall'·O. 
1\1,,"ili(·s to. 
]\1,."ul1,i,o. 
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Infinitivo. Parto pasivo ,·eg. Parlo pasi,'o irreg. 

Marchi tar Marchitado Marchito. l\1erccel' Merccido Mérito (antie . ). Mondar MOlldilrlo MOlldo. M utilar Mutilado l\l1Ílilo. Nace¡' Nacido Nato. Nublar Nubllldo Nublo. O cultar O cultado OClilto. Omitir Omitido Omiso . Oprimit' Oprimido Opreso. Pagar Pagado Pago ( familiar). Pasar Paslldo Paso. P crft!ccionar Perfecciollado Pl!rrtrto. Permitil' Permitido P"I'llIiso (antíe.) . Perverti ¡' Pcrvcnido P e l'v CI·:;o. Pintar Pintarlo PililO (ant ie .). Polucionar (poe .lIS.) PoluciolJa(lu (poe .llS) Puluto. Poseer P oseido Poseso. Premitir (antie. ) Prclllilid o (antic.) Prcmiso (poc. [ls.O). Pl'euder Pre ndido Preso. Presumir Presu miclo Presllllto . P,'elendcl' Pl'C lCIIJido Pretellso. Prisar (antic.) Pri s:.clo ({ //ltie,) P,·i.lo (a l/lie .) . PI'oduci¡' Producido Produc lO. PI'ofer;,' Proferido Prorel'lo (a/llle .). Profesar Profesado Profeso . Propende ¡' Propelldid o Propenso . Prostituirse Prosti tuido Prost ituto. Provee¡' Prov eido Provi sto. Prov eni¡' Provenido Proven to (a nlie.). Querer Querido Quisto (aulie.) . Quitar Quitado Qui lo. Raer Raido H.aso, Ran ciarse Rancindo Ran c io. R areracel' R;¡rcl'acido H arefarlo. HcaslIllli¡' Rcaslllllido ReaslIulo (a lllÍe.). Recluir Recluido RerJII~o, 1I.ecocer Recocido R ecocho . 1I.cflejar Hcflejado Rdl cjo. Hcf'rillgir Hcfring-ido ' Hel'rHcto . Remitir Remitirlu Hellliso. HepcJer RCl'cliJo Rep"Jso (antic.) . He pletar Repletad o R ep I ctO. R cClueri,' H.cCjucrirlo H t:'I"i,ito. He~l'0ndc¡' J\ c,p~lld!'¡u H.e.,p"esto (alltic.). Rc,tringil' B.estl' lllgloo Hest¡·icto. 
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ln· r.,nl·l¡'''o. P 1 S"O/'C" Pa/'l.pasivoin·eg. :;0' al'.pa¡,· b' 

Ríz~l' 
1\0111 pe. 
S"lm' 
S.,lpl'csar 
Salvar 
Secar 
Selegir (no ILsarlo) 
Sepultar 
Silu:u' 
Solta l' 
Subtender 
Sujetar 
Suprimíl' 
~lll'gil' 
Suspendel' 
Sustituir 
Tender 
Tt, tiir 
TorcCL' 
YUlltUI' 
Zafarse 

Riz~do 
~~otnJ)ido 
Sala o 
Salpresado 
Salvaclo 
Secado 
Selcgido (/LO usad.) 
Sepultado 
SiLu;ldo 
Soltado 
Suhtcllrlido 
Sujetarlo 
Su primido 
Suru'irlo 
Suspendido 
Su,tilUiJo 
TCllrlido 
TeiJido 
Torcido 
YUlllaclo 
ZafaJo 

Rizo. 
Roto. 
Salso (antic.). 
Sal preso. 
Salvo. 
St!co. 
Selecto. 
Sepulto. 
Sito. 
Suelto. 
Suhtenso. 
Sujeto. 
Supreso. 
Surto. 
Suspenso. 
Sustituto. 
Ten so ó Teso. 
Tillto. 
Tuerto. 
Yuuto. 
Zafo. 

CAPITULO X. 

DE LAS PARTíCULAS INDl,CLI:'lADLES, ES DECIR, nEL ADYER

DIO> DE LA PHEPOSICION, DE l.A CONJUNCLON 

y DE LA LNTElUECC tON. 

TODOS los gramáticos llaman indeclinables estas partícu
las, por car~cer oc In declinacion ú inl1exion que bailamos 
en el nomhre y en el verbo, pues si bien falta á nuestro 
nomhre la diversidad de casos que tiene el de los griegos y 
latinos, 110 de.ia de tOlllar nueva tcrmillilcion para significar 
el plural, y son muchos los adjetivos que tienen una para 
cada gCllcro. . 

Algunas no merecen cirrlamente el nombre de part'Ícu
las (partecillas), pues adverbios hai en castellano de nueve 
y de mas sílabas, cuales son impertinentisimamente, con
trwl'evolucionw·iamenle . Pero ú escep¡¡ion de las que pue
den reputarse ¡¡omo diccioacs compuestas> louas las partí-
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culas son palahras corlas, y no uebe parecer estraño que 
se las distillga WI1 un nOlllbre que COI1\ iene ú casi todas las 
preposir;iones) ú las conjunciones e interjecciones mas usua~ 
les y á la maJor parte oe los auyerhius. 

Del adverbio. 

LI{¡mílsc de esta manera, porque se junta con cualquiera 
pal,lbra (ud verbllm) , esto es, con cualquiera parte de la 
ora\,j(JI} , menos COll lus conjullciones e interjecciones) pnra 
llIodilicílr ~11 si;.:(niíicaclo en yirtud del que tiene el mi~IlIO 
tHh erbio. En, ePoca diestl'o; Iwblasté bien; ménos p¡'o/lta
mrntc; mas Mela cl bosquc) lo ycmos en efecto junt,o con 
lll1 nomhre, con un yerho, con otro auyerLio y con una 
prerosi~ion . 

Conocer qué adverbios SOIl oc lugar J de tiempo, de ca\l~ 
ti dad ele. elc ., es mas propio del estudio de la lengua en 
los autores y 0:1 los Jicciollarios, que de las nociones ge
nen:!cs que deben darse PU la gralllútic(l . En esta basta ob
servar, que los hai simIlles) como úntes J no J nunca J si; 
y que otros SOl! cumpuestos , v. g. demas, tambien. La m3~ 
)"or parte de lus últimos se rorma de los adjetivos) al'iadien-
00 mmte {¡ su terlllina~ion remenina: de discreto, fuerte, 
hábil salen discretamente J fllertemente J hábilmente. Sin 
elllb¡¡r~o, hai que atenerse (ll uso para la adlllision de los 
()uycrhios así rormados J porr¡uc el admite ú des!"/,raúa([a
mente y salltall,ente, y no ha querido aun dHr cnlradn á 
mallwdadam.c/1le y bealamentc.-l~stos adverbios ni sign i~ 
fican ni son otra cosa que la terminacion rcmenina dc los 
aJjclivos, que concierta con el ablativo IMino mente; por 
]0 que piamente J prudentemente no sign ifican mas quc con 
pia mente J con pnlde/lte mente, ó Illas hipn J de un modo 
pío J de un modo prudente. J~n los derivados dI' los ntll1le
rales ordinales ó de los adjrlivos que espresan órden, lugar 
ó tiempo) hallamos la idea de su orígen. Por ejemplo: Tra~ 
temos primeramente, esto es ) en pTimer l1lfja/"; He teni
do últimamente cm'la suya J es decir, en los últimos dias .. 
ó por el último correo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



J)EL AnVT::I.U\O. 107 

Otros son verJaderos nomhres, ora sustantivos, ora. aJ
jetivos, que se emplean aJverbialmente, COlllO cla1'o, Jun-
to 1nal 1J1'eslo pronto solo tarde etc. los cuales no , , , ,-, '. 'C 
pueden lbt in guirsc mas que por su coloeucion )' Slgl1l lca-
Jo. Cu ando di go , El paseo IHe ha l"l)'obado mal; tarde nos 
veremos, uso adverbialmente las yozes mal y tarde, que 
son sustantivas en estas frases, El mal se le agrava; la tar
de está (rcsca; y en esta otra, Mal ejemplo nos ha dado, 
llena mallas funciones de adjetivo. 

Uai por fin frases ó modos adverhialcs) que se compo
nen de dos 6 mas di cciolles, así á deshora, á duras pcnas, 
de veras, mal de su !J1'ado , por acaso clc. . 

Los adverbios tienen los /IIi smos grados de comparaclOll 
y COIl las it.lenlicas irrcgul:lridade¡;, que los adjetivos que 
con ellos dle~n relacion. Hccordanuo pues lo que sobre los 
comparativos y superlalivos se ba di:;bo en el capítulo lB, 
es facil conocer, que de 7:elu::,mente se fOnllttn mas Ó 1/'té110S 

vclo:mentc, mtú velozmente ó vclo;:;Í;;i;¡¡amenIC; de a(able
men/e~ mas arablemente, muí arablemente ~ a(a:billsinw~ 
mente; de sabwmcnte, mas sabiamenle 1llU! sabw/ltenle o 

• ,. - ) I 

saplCn/lswwmente; de allamen/e 1I117S allamente o supe-
1"iormenle, mui altamente ó alt¿imameJlle (el superlativo 
~upremal:lC~lle e.s lIIlli poco usndo); dc bajamente, mas ba
Jrtlnenle o m(enoTmente, mui bl/jamente ~ bajisimamenle ó 
íllfimamenle; de bien 6 bucnal1;cl1te mns bien ó mejor, 
mui bien ú 6P.timamenle; de grand:mente, mas 9Ta~de
mente Ó stlpenonnente, muí granclemCIIle Ó g1'andísuna
mente. hl superlativo mfÍ,xúnamenle casi nunca se usa, y 
mas hien se h¡¡\la el mislIlo máa:ime latino, aunque solo en 
la cot1versacion familiar, como cuando dOl'ia Irene dice en 
el acto 1 escena 1 V del .sí de las Nifias de lVIoralin: No es 
maravilla 1ue cuanto hace '!J dice, sea una g1'acitt, '!J m1l\i
me á los oJos de usted, que tanto se lw empdiado en {avo
,·ccerla. De mal ó malamente, mas mal ó peor, muí mal, 
malísimame.nle ó pésimamente· de mucho mas (nuncn se 
d· " Ice mas mucho), muchísimo, y raras vezes muí macho; y 
de poco, ménos (mas poco no estú casi en uso), rmú poco Ó 
poqui.~i1no~ pero nunca m'Ínimallwnte. 

Si el uso ha introducido algun adverbio superlativo en 
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isimamenfe, obsét'l'ese que se dcri, a siewprc dc UII nOlll
bre en {simo, segun se Ilota en muchos de los citados J r 
en mil otros J v. g. pronto, muí lJTonto Ó pronlísimamcn
te. ]~n los JClnns }¡ni que COlltentarse con el superlatiro 
compuesto del adverbio y la particula mui, v. g. cer'ca, 
muí cerca; tejos J muí léjos; porque no puede decirse cer
quí;imamente ni lejísimamente . Usamos con tedo de lej-t
simas como superlativo i pero solo en el lenguaje fami liar . 

Rara ,"ez Sllcumos los adverbios .de nombres aur:lell talÍ
vos ó diminuliyos J que en tal caso rclendrian la fu erza de 
su origen; y los pecas acherbios de aumento ó dinlinucion 
qu e ha aJ:l!iliJo el uso) vienen nlas bien de otro adrerbio 
sil lIple, que de un nombre) v. g. cerquita, lejitos y lcjué
los. De los aumentativos y diminutivos preferimos formar 
frases aurerbiales, cuales son , á lo valenton, á hUTtadillas, 
de punt illas . 

De la preposicion. 

Llamamos rn-eposiciones unas pocas partículas de signifI
cado bastante vagoJ que esprcsan jndispensahlrmeulc fa rc
Jacion entre dos partes del di5CurSO, contribuyendo ú lijar 
ef scntiJo en que se toma cada ulla de ellas) si son pala
bras de muchas acepciones . lJormi1' sobre un negocio, sig
nifi ca pensarlo macluramentc, y, Dormir $obre las labIas, 
quiere de..:iJ' entregarse 1!1 sueiio en un sucio de n:adera, Ó 
sohre UIl tah lado sin colchones ni jergon algulJo . J~sle ej('IlI
plo demuestra, quc Ií) preposicion ~obre) ú mus (le l'lllnar 
los nombrcs negocio y tablas COH dormir, por¡) que resulto 
una oracion de fo que únles no la forlllaha (Uonnir l(/s 
tablas), ó de lo que dcnoLaba una COSil Illui din'J'sa (Dor
mir 1m negocio)J nos indica la ilCl'pciol1 en qlle tomaIllOS ('a~ 
da vez el rarbo dormír. XaJn ha pudido hacer la pl'cposi
cion respecto del nombre negocio, porque su :;ignific¡1 tlo 
aclnlite poca variacion ; pero ha contribu ido ú fijar el di' las 
tablas, que dcuota aquí UIla cosa mui direrrnle que en /<1 ffil
se, Salir" á las tablas , y en ninguna Je las dos lo mislllO 
que en, Jugw- á las tablas . 
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Pueuen sanarse de lo dicho los caracl"~res de In preposi

cion y sus principales diferencias del adverbio, con el que 
suelen confundirla algunos . Primeru: la preposicion une y 
afecta dos partes ue la oracion, lIliéntras el adverbio pue
de rnouiGcar solo una . Cuando digo, Has peleado valiente
mcnte, fJucdJ cabal la sentencio i pero si dijl'ramos, Ras 
peleadu cun, esta partícula exigiria que aiiadiésemos el su
~eto con quien has tenido la pelca, v. g. Ilas peleadu con 
los enemigos . Segundo: muchas de las preposiciones tienen 
Una signilicacion bastante vaga, y nunca tan tletcnnillí.lda 
como los advel'hi( s, segun lo lHll'i~ "el' en la Sinlúxis. El 
tercer carúcter de la mayor parle de las preposiciones (por 
mas quc l o~ irleólogos y etimologistas las cr{'un nombres 
allticuauos, 6 fra gmentos de nombres) , l'S el deberse rc
putar ahora corno VOzes sirnph'(¡ ó primitivas; lo que no pue
tic aplicarse ú los adverbios, que son casi louos, ó (h'rivados, 
6 compuestos, y alGullos verdaderos nombres empleados 
ad vcrhiulmenlc. 

Ni obsta para que juzguemos la naturaleza de las prepo
siciones diferente de la que t iellen 105 adverbios, que pue
dan resolv rse estos por una preposicion y un nombre, 
v. g. Pensm' cuenlamcnte, esto es, con con/l/m; oórar 
cOllrerladamenle, ó, de concierto; sucedo' casualmente, 
es decir, por casualidad . Esto eonfinna cab; lmente mi 
doctrina; porflllc si no pUl'de dudarse, que supliendo estas 
preposicion~s y nombres ft los urlverhios rC5\1cclivos, mo
dific:lIl como ellos los verbos flue acompañan, mcnos duda 
cabe en que enlazan por precisioll los sustantivos con los 
verbos; oficio que nadie bn SOl1 UtlO ,iamns atribuir á los ad
verbiOR . tu único <Jue de esto debe inl'crirse, es que upé
nos bai adrerbio que no pucda resol \'erge por una preposi
cíon y uno Ó ITIns nombres 1 como allí por en aquel LlI!Jar, 
~bajo por en [a parle intcrior, cuando por en el tiempo que, 
~'I'Icltldablemente por sin duela etc. 

Con estos antecedentes, me parece que solo deben cla
sificarse cntre lns preposiciones las siguientes partículas: tÍ, 
acerca de, ante, bajo~ con, cuntl'a, de, desde, en, e12t1'(" 
'tácia, hast(( , pan!, por, .~egun, sin, so, sobTe y tra,~ . 
Omito {¡ lÍntcs, cerca, despues y detnls, á pesar oc qu e 
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las reputan corno preposiciones cnsi todos los gramáticos, 
porque despues de unidas dicbas parliculns al verbo, no s~ 
advierte que fulte nada para el buen sentido de la oracioll, 
". g. flemas observado ánles; Ha quedado cerca; Te lo 
contaré despucs; Detras viene. Verdad es que parecen prc~ 
posiriones en al~unas fiélses, como en ('stas, flemos obser~ 
'/.'ado ánles de ahora; l/a quedado cerca de la ermita; Te 
lo con/aré despues de la cena; Viene delTas de nosotros; lo 
ellill sucede tall1hien con infinitos otros adverbios, v. g. Ha 
ohrndo C01Tes]JIJndienlcmwte á su, clase, ó, sepaTíJdamCHlc 
de los suyos; .Delante de testigos; Den/ro de la casa; Ade~ 
mas de los peones; Fllcm del parque; Léjos de mi tnll)e n~ 
samienlo. Esto solo pruc!Hl q1le para juntar otra idea el In 
del adverbio, tenemos que agregar algo en ciertos casos; 
pero las preposiciones rerlélrnan siempre selllcjante cOlllple
Illento. Si no lo bai en, Habla bajo, es porque bajo no e5 
aquí prcpo~icion , sillo Mh erhio que significu en vuz baja. 
Dí3a:;c, El/lijo menor está bajo, y notaremos al momcnto 
la nece5idüd de añadir, la autoridad patenta, ó alguna 
circullstancia parecida. 

De la conjuncion. 

Las palubras que sirven pnra ('spresar la rcll1cion qUO 
héli entre las p¡~rl es dc In oradon ó entre los ineisos de! 
discurso, sin modificar el signifIcado de las dicciones UI 
contribuir para fiinr~o , lIe"«!1 el nomhre de conJunciones, y 
el de [rases c011jwICionales las dos Ó lilas dicc iones que se 
emplean reulli(las con el mismo ohjeto. 

Son copulal ¡vas las que espn'snn la simple reuniml do 
do~ pcnstlmientos, ti Cll~ a clase pertcilccen '!J, é, tamblell, 
para a~rmar; ni, tampoco , para llrgar ; y que, para jllntar 
los dos términos de una compnracion, ó los verbos deter
minantes con sus dct rminados. 

Las disyuntivas sirven para la separacion ó alternativa 
de lo pensalllientos, y por el srgundo de estos oficios to
m¡:n el nombre de d¡~fn-¡l1llivas Tales son ú, Ú., ora, a/w
"u, va, bien, que., siquiera y sea que. 
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Con los adversativas se denota oposicioll Ó contrariedad, 

oficio que desempeñan peTo, empe1'o, mas, con todo, sin 
embargo, aunque, bien que, cuando, sino etc. 

Illcluyen condicion las condicionales, en cuyo número 
deben rontarse si, como, cuando, con tal que etc. 

J~.as C011l]Jcwalivas espresan la compuracion entre los pen
sallllentos, y es lo hacen como, así, as'Í como, lal como, se
!Jttn, y las dernas frases conjuncionales con que c3plieuHlos 
la semejanza de una eosa wn otra. r 

A provechan las causales para signifiear la callSa Ó moti
vo de una pl'oposicion, como porque, pues) puesto que, ya 
que cte. 

Las finares señalan el fin Ú ohjeto del pensamiento) se
gun lo hacen pa7'l), que, á jin de que etc. 

Las ilal ivas acompat'ian la ilaeion ó consecuencia que se 
saca de las premisas scnladas, para lo cualusaulos de lJues, 
por tanlo, p(Jr lo mismo, de COI/siguiente etc. 

Con lliS continuativas, v. g. llO'í que, á mI/s de, demas 
de, entre tan/o, O/1'osí etc.) proseguimos el discurso y so
lemos anudar unas clúusulas con otras, 

De la interjeccion. 

Se dislingucn con el nombre de inte1~jccciones ciertas 
polabras ó frases mui cortas, con que es¡¡resamos rúpida
mente los 1110\ imienLos ó afectos del ánimo. Como Son de 
ordinnrio una manifestacion repentilla de la pasion que IlOS 

agita, pende mucho su signifiGado del tOllO con que las pro
nunciamos, ó de la accion COII que las aeOlllp(lIiaIllOS; y así 
es que una misma voz sine para c~pr('sar afedos nlUi di
versos. Con la ai noS alegralllos unas vezes • oLras nos en
trislecemos; en estas damos á entender mofa ú sorpresa) y 
en aquellas nuestro horror y espanto. COl} In /te alllPllaZ3-
mos, llamamos la aLencion ó denotamos no hn\)l'f entendi
do lo que se nos dice, segun los casos, varianlhl la infle'\ion 
de la voz ó el gesto. Con todo, Illuehas están desl ¡nadas á 
manifestar cstn (¡ cl olro afecto con arr<'glo ú lo estableGiJo 
en la c1asifiGllGion que sigue. 
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:Esprcsan admiracion, horror, dolor 6 pesar estas, Ah, 
ai, ascuas ~ hola ~ oh ~ caTambct, críspita ~ cuerpo de Dios, 
Dios mio ~ Jesus, mal pecado ~ vúlgame Dios. 

Alegría, Ah~ ai~ ea~ hola, ho~ bravo, bueno~ vaya~ viva. 
Amenaza, enfado él iodignncion ~ Ah~ ai~ he~ oh~ ya~ ya 

ya~ apa1'te~ fue1'a~ oxte~ quitu, soga~ vaya . 
A pl'ohacion, lJien~ muí bien, bravo, bueno, bueno bueno, 

91'andemente~ lindo, VOY(L 
D urla y escarnio, l1i, ha, hahe, hi, !ti hi, ta~ ta ta, ta~ 

te~ ya, pues ya. 
Desagrado por percibir un mal olor, Ptl{, peste. 
Deseo, Ase ójaltÍ, haga Dios, plegue tÍ Dios, quiera 

Dios. 
Sirven para animar, Ea, sús, ánimo, Val/lOS, vaya . . 
lJ ara conteller, lJola, la" tate, cuidado, guarda, 9uar

te~ que es contrllccion de guánlülc, y vaya . 
Para imponer silencio, Chito, chilon, calla?', silencio, 

PUllto en boca . 
Para \lumar la atencion, Ce, ea, lw~ he, hola, to, afuera, 

agua va, cuidado, guarda, plaza. 
Para manifeslnr que se r<' Cll(' rda al ¡:(unn cosa ó que se 

"iene de repente en cOHo('i¡; ¡im:to de eHa , Ta , late. 
Para detener las caballerías, Xo ó 56, Y para hacerlas 

andar, arre . 
Para llamar é irritar ú 105 perros, Chucho y zu.:o. 
Sobre las interjecciones poco mas hui que tlIludir: no su~ 

cede lo mismo respcclo de las otras partículas indecliDa~ 
)¡Ies, cuyos usos y significados esponuré detenidamente en 
In parte que sigue. 
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SINT AXIS. 

EsnícASE CIl la Sinlúxis cl u¡.;o, colocacion y variacio
nes que lienen en el discurso las di, prsas parlcs suyas que 
Van hasta :1L1ul anülizndas . Si me empcllüsc e1l sC/la lar todas 
las l:olJlhinu¡;iOllCS quc pueden darsc el las palabras en la \'a
riallu, rica y librc lengua espai'iola, quizú no baslaria un vo
lúmen diez vezcs mnyor que esle, y al cubo no hahria ngo
l.ado los tesoros dc lan almlH.lanle minero . ~/le limitaré por 
tanto á los modismos ó mUlleras dc LabIal' mas lIsuale~, dr
jando los otros nI cuitlado del maestro y á la constante aten
('ion del discipulo. 

Siempre que tratamOf\ de espl'l'sar un pensamienlo ( lo 
que ell lenguaje gramúlic() se Ilnlll:! (onlla¡· una oraúun), 
hallamos que las partes que lo componen, guardan lodilS 
cierta c]epcilllcncia mutua, es uecir, que unas rigen Ú ot1'35, 
y que las declinahles "e corresponden Ó COllc/wj-dan en su:; 
\'arias lerminncioncs . Examinemos pues ante lOllo lo qlle 
cs régimen y concordancia. ~ y llCeho csto, recorrerrl1lOs 
las partes de la oracion por el mismo óruen que ocupan en 
la Analogía) para sCllalar su silio en el discurso, y lns al
teraciones que pue(len sufrir l'l1 su estructura y siglliGcado, 
segun la manera con quc eslán colocadas. 

8 
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CA l'ITULO l. 

DEL RÉGDIEN Y LA CONCORDANCIA. 

Régimen es la depeúdencia que ulla parte de la ofacion 
tiene de otra: lIárnase esta la que 1'ige J y aquella la regid(I , 
Regir rs, segun esto J pedir la diccion prin('ipal que se ha' 
lIe en tal modo ó en tal tiempo la que de elll.l pende, ó bien 
reclamar tal adverbio J tal preposicion ó tal conjuncion, pa
ra que logremos espresar nuestros inicios, sin desviarnos 
de las reglas de l buen lenguaje. En la srntencia, Lu mano 
del Criador sacÓ á los hombres de lit 1u/'dlt, decimos que la 
mano rige la prrposicion de y por su mellio el sustantivO 
Criado1', nO mcnos que el prell.·riLo absoluto de indicnti,ro 
sacó, el cual rige por su parte la preposicion á y con ella ~I 
caso objetivo los hombres J al mismo tiempo que la pl'ep051-
cion de y el nombre la nada J para complemento de la idea 
que nos habíamos propuesto enunciar, 

I~as palabras ljue pueden regir á otras, son el nombre, 
el verbo, las preposiciones y las conjunciones; pero ningU
na rigen los adverbios ni las interjecciones, salvo la ai eIl 
ciertos casos. 

La armonía de las diversas torminaciones de las palabraS 
declinables constituye la conc01"dancia, la cual es la correS
pondencia que guardan entre sí los nombres concertando 
en genero y número) ó bien los nombres con el yerbo con' 
viniendo en número y persona. En razon de esta con for' 
midad decimos, Un fiero leopardo le ar:ometi6 j Los jue::,es 
me hicieron vm"ias preguntas intempestivas j Yo estudiO; 
tú juegas; vosotros corréis, En estas frases es e\ iJen to 

que no puede mCIlOS de decirse) fiero)' acomet i6, por ser 
leupa1'do masculino, uno solamente y de la tercera persona 
del singular: siendú muchos los ,juc:,es y de la tl'rcera per
sona del plural, el verbo ItOcc¡" ha de estar en la misllla: 
al nombre sustantivo plural preguntas del genero frmrnin l ) 

corre ponden los adjetivos varias é intempestivas de su f!,c' 
nero y nltmrro; y yo, tú y vosotros deben concrrlar res' 
pectivamente ('on las terminaciones de la primera y segll\l' 
da persona del singular J y la segunda del plural do los \ er-
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hos estudim', jugar y C01'TCL Del que falla El eslas reglas de 
la buena conslruccion, se dice que comele solecismos, Cer
vúnles era sobrado descuidado en la curreccion, para que 
eslrailernos hallar en su Don Quzj'ole los siguientes: Si las 
nubes de polvo .. , no les turbara '!J cegara la vista; Los en· 
camisados era genle medrosa j Les sirvió de peine unas ma
nos; Les sucedió cosas; V úlgat e mil sat anases; El peligro 
en que me pusieron haberlas leido; Se le vino á la imagi
nacían las encnlcljadas rtc, El lIlismo desaliño y falta de 
lima se notan en el Tmtado de 1ft regalía de Espafia por 
Cnmpomúnes, de donde he esinH'lado los pasajes que si
gnen: Estos dos actos.", es La potestad ve1'dadem de la 
19lesia; Aquellas 7'esel'vas .... no se pudo hacer con ele
HcltU; Estas confirmaciones reservadas no es un derecho 
nuevo; Por 1J1l1lto general se reservó ú la cúmam ó hacienda 
aposlóliw los espolios, A MOl1rada, aunque mas correclo 
qUll eslos autores, iambien se le escapó el solecismo, Se lu
vo nuevas de la liga, que de ningun modo debe escusarse, 

Si dos Ó lilas nombres del singular, unidos por alguna 
conjuncioll, rigen un verbo, debe eslar en pluwl, y l1ll11-
l,jen el adjelivo que á ellos se refiere: La hC1'Inosu1'Ct y In'i
l/anle::: deslumhrauoras deltl'01lO nos seuucell i Ni la ullIis
tcul, ni lit c:Jlllpasion tenian cabida en su pecho, Lo propio 
sucede cuanuo solo hai un suslanli, o, si se sohrentiende 
ademas olro, como cn, El ejército de !'a/encia y Jlurcin 
e~lahan en marcha; porquc la orat'ion cOHlplcla seria, El 
cjhcilo de r all'11Cia y el ejército de J{ul'cia clc, Con IIIU

eha IllUS ruzon ha tie rstar el \erIJo rn plural, cuando lino 
de los suru('~tos es de este número; sin qlle 1l<1~ a npcrsidad 
de rcpetir el ,er\)o en el s;ngulllr para refl'rirlo al nomina
l i, o singular, como eon ci('l'la arpclacinn lo hizo CervÍlnlrs 
dici \11(10: y los consejos y cOlllpafiíft del maeslTO Elisabut 
le rué y Le (ue¡'on de mucho provecho, 

El único caso en que dos ó maS nomhres dr) númrl'o 
singular, junios por I1lrdio de alguna conjuncion , 111" [ln el' 
verho cn dicho número, t'~ si rsle los precede con ciprIo 
carilcler de impersonal. Solo puedr dccirse, Se vcnde 11111-

cho vino 11 a:::rile; y, El villo 11 el I/zl'ile .~e "rnden birn, 
llel'u si el verbo no se JI\un-i ,: COIIIO illllwrsonal, por lilas 

8" 
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que se halle unlepuesto Ú !IIuchos nomht'CS singulares> ptlc' 
de eslar en wlIlquiera de los tlos números i pospuesto, ha 
de ir ind ispensublementc al plura l. Vucde decirse> Falla, 
ó, Fallan In dedicatoria y ln pOTtada; mas invertido el 
órden, solo estará bien, "La dedicatoric¿ y la pOTlada (01-
lal1. No puecle por,l:mlo disimularse al llutor del J)on (jui
jote> que dijera, A los que /)ios y llaturaleza hizo librcs; 
Aunque la ltambre y desnudez pudiera (aliga'rllos; y, La 
71Om, el tiempo> la solcdad) la ¡;o;;; y h¿ deslre;:.(¿ del que 
cantaba, cauSó admiracion. J~n dichas frases dehía es
tar el yerbo en plural, y tambicn debia estarlo el adjetivo 
tabcrnar-io en la página JX del nuevo prólogo que \'a ni 
frente d('1 tomo segundo de las ohrns de l\Joralin (cclicion 
de 1830) donde dice: Personajes y e$I1'lo tabernm·/o. Do 
esto mnnern el epíteto califica sulo el estilo, y no el eslil o 
y los personajes, segun lo pitle la senlencia . En un esai
tor tan cullo y limado como Moratin no pueden suponerse 
descuidos de esta clase, )' cuando ocurrren, debemos estar 
seguros de que son yerros de impr nta, como creo lo es 
el, llaga presente las mejoras, adelllnlamientos !J ahorros, 
que ocurre en la púg, 9 del tratado de Canajal inlitulado 
Del oficio y cargos del intendente de ejército en campaí7a.
Importa poco para la ohservancia de lo que acahamos de 
sentar, que el segundo nombre de la serie csté en el nú
mero plural, pues no hai inconvenicnle ('n deeir) 11/0 era 
(tÍ, So eran, segun lo ha puesto X avarrele) ciertamente ltt 
adlllacion ~ ni los n!spclos debidos á estos altos personajes, 
los que dictaban etc. A unque ya les causaba (dice IH arlí
Dez de la Rosa en la Vida de llenwn Pire;;; del Pulga)', 
púg. 11) no peglw10 em,bara;:;o .... lo a!/1'io Y cst?'echo de 
las sendas, las cargns y el (ardaje. ]~n lo cual disco1lvengo 
c1lteramente de Clemenein , que sienta en la pág. :311 del 
torno ~o de su Comentario, que hizo Jllal Cen cintes cn de
cir: lo mismo confirmó Cardenio, D. Fernando y sus ca
mana/as, pues el 'liSO no sufre que tm verbo esté en singu
lar> cu.rmdo alguno de los supuestos está en plural como 
aquí. A mi modo de entellder el uso y la prúctica de 105 

mejores escritores, antiguos y modernos) están contra el 
userto de Clemencin. 
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No es aplicable esla re"l" ú lo!' casoS rl1 que sr aglolllc-
t> • I ran Illuchos Ilomhres COll\O supuestos del verbo, SI van SlIC -

tm;, y no enlazauos 1'01' ('onjuncion alguna. J~lllÓn~es.el 
'.t~rho, ora los preceda, ora los ~iga, Plledc ponerse Il1dIS" 

lllllamellle en tuahluiera número. Estari\ bien dicho, Nm
gun(¿ eSJiecie de ambicion, ningulla mim de provceho pcr
sOllalle escilaba en mi espíritu, segun bailo ('n ,Ioyellúnosj 
Ó bien, le escilnhilll en mi e,píritu; pero pruébese á al'íadir 
cualquiera eonjum:ion cnlre los sustanli \,os, ) se nOli1l'Ú 
la nCl'csidau del plural. Ninljwu¿ especie de (tlllbicion y nin
gww mira ele provecho ele. Ni la wnbicion, ni el jlrove
e/lO de. Lit alltbicion Ó el l/rovee/lO elc.: lodos eslos I rcs 
giros lH'dirian que se dijesc, le escilaban. El l\Ii~lIlo aulor 
pliSO Ú eonlinuacioll de la dúuslIla anl,('tlit'ha ('sta olra: Es .. 
citúhanle solalllen/e el (ln{iell/l' ({/l/or I/lle prorc~1) cí mi pu
Iria) !J la, csper((,n:::,a de los yrlll/lles ÚiCl/('~ ele. - Si l'lI lu
gar tic unir Íllo~ dos 1101111)1'('s dl'l singular ulla ronjullrioll, 
Jos l'nlaza la pn'posicioll ('on , d ,('['bo eslú hiell 1'11 cual
tluil'r¡I de los Ilo~ IlÚllll'ro~: I'edru con su /I/jo cs/ut'o, Ú, 
cs/llcicnm rí l'i.i/aune. 

filas diflril I'S alillar ('Oll lo 'lile \'Oll\ i"He han'r, cualldo 
la I.'OlljllllCiull n:únl' llOlllhrL'~ do di, er~()~ gl'I1('!'OS, y ilCa~(l 
dI' lIúlllnos l'lIlIhil'll di\('r~o" . El adjl'li\l) que ú ellos SI' rc
'iere, \tI I'lltúlH'(' ~, ell plural J 1'11 la [erlllil13ciol1 lllasculinil, 
Ú 110 sl'r que 5e halle jllnto alllolllhn' ('elllcnino plural, ~ 1'1 
IlIil~('ulino I'st(, lIIa~ n'lIIolo ~ ell singular. As, lo pruehan 
Jo~ ('.i('lllplos ~i~lIil'nlr:; sal'ados de I.I ~; oltra~ de .10\ ('\limos· 
Si hubiese incurrid/) en alylln erro/' Ú ('!fui¡'ocaciun, ('s/aré 
l¡¡"olllo rí relr¡¡('[ar!os ~ I_a (,(/II.~a di'/ IIdrilo y fa Í1w(,(,Ilc/a. 

ul: rajados y IH'lwguidos; /}¡'jlllul(/ sl'lllhrados ,.[ n'III'O/' y 
1'1 fidelidad ('11 el ('orll.:: OIl de .~11S II/jlls ('{lIt/í/·os. P(,I'O por 
l~lUl'ha pr('fel"/'nria qu(' ha~ a dI' dar~(' al sll~lallti\ o 1l1H~('U
IIllO, 110 Ilebe!'!1 ser el ndjl'li, () dI' ('siL' tii'lll'I'O, si I iPIH' mas 
inlllcdinlo 1111 nOlllbl'C fl'lIIl' ni 11 o del 11 11 11 Il'l'O plural, ~ IIIU-. 
eho 1l\('1I0S si son fCIl\('Ilinos, allnqlle Sill~IIIaI't'S, lodos h; 
511slanli\ os que el ndjl'li\ \) ralilil:n . Solo plll'dl'l1 Sil" ill'~l', 
lllirúlltlolos fOIlHl "1'Sl'lIillos del aulor ú "1'1 illlprl'sol' , I'~los 
pnsajcs IIt'I H1i~lIl1) Jm I'lIúnos: Sil'/III" lan ('nl'OIl! r;lIllJ~ las 
custumbres, lus durcc/ws J l(l.~ /'/"CI""!lII! ir(/ .~ !J lu~ i/lll'l"e,(', 
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de tantas provincias j Cerrados para eUos sus casas y pue~ 
Mus de naturale::.a; Allí no habia olra defensa ni seg'Uri~ 
dad que los que of,·ecia su siluacion. No puede recaer igual 
censura sobre esta locucion de Martinez Marina: Egipto y 
A frica quedaron veneidas y sujelas al reí de Babiloniay 

porque se entiende que habla de las provincias de Egipto 
y A [rica j y mónos sobre esta otra uel mislllO, J'enian sus 
1l$OS y costumbres, yet comunes ~ ya variadas y diferentes, 
porque todos los nombres son del número plural y cstJ maS 
inmediato el remcnino. Con todo es tal la predileccion que 
nos lI1eflJcé el masculino en igualdad de número, aun cuan
do eslé mas apartado, que no habria dilicultad en decir va-
1"iados j y seria indispensable hacerlo así, trasponiendo los 
nombres, de modo que el masculino plural fuese el mas 
inmediato al adjetivo: Tenían sus costwnb,·es y usos J ya 
comunes J ya variados. Hallo pues otras tantas uesconcor~ 
días, que pudieran mui bien ser errores tipográficos, en los 
siguientes ejemplos; de Jorellános en las Lecciones de ret6-
r·ica y poética: No solamente se perfeccionaron las figuras 
y troposJ que en su origen seTian tos¡;as y mal alifiadas, s'i
no que se crearon otras que etc.; de Quintana en 111 Vida del 
Gran Capitan: Doscientas banderas y dos peudones ,·ea les 
que adornaban el túmulo, tOllladas pOI" él á los enemigoS 
del Estado j y del ellígrare de la oda L del lomo primero 
de las poesías de Meléndcz: Las penas y los gustos forman 
mezcladas la tela de la vida. 

Se ve por lo que llevamos esplicado, que está perrecta
mente dicho, Son útiles el estudio y la conversacion C071 

los sabios. Mas si en vez de los sustantivos usamos los in~ 
fillitivos, emplearemos el singular: Bs útil esludiCl1' y cort
versar con los sabios j á no ser que, variada la frase, cs
]'lresemos un plural, que requiera el verbo y el adjetivo en 
esle número, como seria si dijéramos, Estudiar y conver
Sar con los sabios son dos cosa~ muí út ile.~. 

Alguna vez los nombrrs llamados colecticos , por signi
ficar en el singlllllr 111111 rnuch¡'c1ll1llbre ó pluralidad, con~ 
cierLal1 ton Uu ud¡cli\o Ó un verbo del plural; en cuyas I?
cucloncs se aLiende mas á la idea que con¡;ibe el enlcnu.
mienlO, que á formar una buena concordancia; y á esto 
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(~amos el no.~b~·e de siLépsis: Se agolpó el pueblo J y amo
llnados se dmglcrvn á casa, del qoúcrn(Ulol': La genle que 
a~;á no sahen lecr ni eocriúi1' , ha dicbo Gapmany en la pa
p; lIIa 99 del Ji st;urso prelilhinal" del Twtro de la elocuencia 
espai"iola ; y González Carvajal ell el salmo 2J) 

Esla es la gC lIlc pi'l , 
Que al Dius de Ja col> bu.s cal/ . 

Para que esto pur.!a hacersc , son lw('csarios ,los rcqui
silos: prillH'rO , que los nOlllhres "oleeti\os signifiquClI lllU

chedulllbre dc (',osas Ú personas illllelcrl1linadas, como gen
le J úl!iltú/ad, mllltill/(l) Imeblu ) pues no dirclllos, El 're
hri1tO s(quiú 8ft caminu, y enLraron en ell'cdil j ni , El ejér
cito , desl' ues de haber peleadu, se retiraron á lit ciudad j 
porque rehMio y ejércitu ("olllprentlcII ulla llIucheul11nhre dc 
t.Osas ddnlliimHlas, como lo son las ove.ias ~ los soldados. 
~cgulldo , que el nombl'p colectivo no vaya pe gado al ad
jf'livo ó v"rIJo ) puPs nadie di("c, Ellrucbfo amotinados se 
'lgolparoll i lIi , tn .gel/te no saben fre/" o ESl'lk,ase con eslo 
por que nos SlH'ml bien que diga 11 urta,lo IIc .\\1cndoza, La 
gen/ e '1'l1JSI/,CÚ, rU('rúll of'hor/pn/os illjil1l/cs j y pnl'ecc un oes
wido de los Illu ¡;hos qll(' huhiPl"a cOlTegiJo t'sle escritor, 
si IlUbjpsc lilllildo su IJis{01'ia de la gue'rra de Granada, 
el que haJa puesto, ta misma gente salieron en público. 

Hui otros nombres, que sin ser colectivos se rcvi sten 
dul cil rilC'lp r oc tales, unidos ú un nombre plural ó á dos 
siagularcs por Il1cdio de la prcposicion de, como} clase, 
cSJlecie J gh11'1'O > parle d eo POI' c.lo decimos) Parle de lus 
enemigos pica ron nueslra retaguardia; y en el Juicio de la 
obra de Deprarlt por Villanucva hallamos: C1"cycndo que 
pudieran pCl:judicarles esla especie de lmnsaccioneso No de
ben con tocio rl'pularsc por colectivos para este propósi
lo, sino los nombres cn que el c.ielllplo de los humos c5cri-. 
toros autoriza scmeianles silépsis , pues ti poros dC,lUrá de 
disol1nr que di ga Viera ell el prólogo dc su Jlistoria de Ca
uUl"ias> E.ronuu/o con las .. o, nolas qae el fondo de las 
11tlÚnas 1)¡(/(Cr-ills dicrr,n naturalmente de sío - Del l1li~lI1 o 
privilegio que los nOlllbrc~ colectivos goza el nUllIcral uno 
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cuando es supuesto en las acciones recíprocas, v. g, Se 
trasforman el uno en el ot1'o j Se disputaron el uno al otro 
el campo. 

Otras vez es se toma por el cOlltrario un nombre plural 
por su equivalente del singular. En estos yersos de Mc~ 
16ndcz, 

Empero mis amores, 
donosa sonriendo, elc. 

nadie nota desconcordancia alguna, porqu0 se entiende que 
mis amores está en Jugar de mi qllet'ida . O IJicn se comele 
la figura eUpsis, es decir, que fulta algo para que esté com
pleta la oracion, como en el siguiente pasaje de la égloga 
Bcttilo del mismo Melendez : 

No á mí sea dado (disfrttlar ó poseer) 
Riquezas enojosas, 
Ni el oro que cuidados da sin cuento; 

yen este otro del Diccionario de Yalburna en el verbo Pluo: 
Llueve 6 lw llov'ido piedras> donde es menester suplir el su
puesto cielo. ]~n las frases, Pasa l¡'es minutos de las cua
it'o, y, llace ó há seis (titos.) hui que añadir el tiempo de, 
para que nada falte en buena gramática: Pasa el tiempo de 
iTes minutos de las cuatTo j Hace ó hú el tiempo ó el espa
cio de seis mlos. 

Pudiera alguno referir á estas las frases que se formall 
con las terceras personas del singular del verbo haber~ 
v, g. Hai.) había, hubo) habrá fiestas t"eales. Pero en la 
nola E del fin pruebo I'on alguna prolijidad, que en estaS 
oraciones las fiestas ,'cales no 5011 el supuesto, sino (,1 rasO 
objcti\o regido por el \erbo habrr, y que lo mismo debe 
entrllderse cuando drcimos en singular, Hui Ó hubo tal 
{u/tcíon. De modo que en sernrjanles locuciones ó existe el 
supuesto J ó ha de suplirse, á fin de que conscrvauuo el 
verbo haber su primitivo significado de tener, rija como 
persona paciente á la que nos parece agente á primera '"ista. 

En razon tambien de la silépsis decimos, V. JI. (Yue5; 
tra Majestad) esiustoj v, B" (Yuestra Beatitud) es/te 
bien 1"nformado., por entenderse que los adjetivos iuslO é 
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informado se refieren al 1"ci y al 1Japa, que son del géner.o 
masculino; pues si la persona de que hablamos, es f~meUl
na, retenemos las terminaciones propias de este gc~ero. 
Por lanto diri<riendo la palabra á una señora es indLspen-" , sable decir, V. M., V. A., V. E. ó V. S. está buena. 
Con el mismo fundamento calificamos á un sug<?to dc quc 
es lt1L gallina ~ un bestia, un trone1'a 6 un veleta, porquc 
nuestro únimo eS denotar que es un hombre cohardc, cstu
pido, atolondrado ó voltario. 

llor la sMps.is igualmente, ó mas hien por la e.1ipsis, apli
camos a ,'ezes el alljctivo numeral ma:>culino un á nombres 
de puehlos notoriamente fcmeninos CII casos como eslos: 
GQuién creyera que en un (suplase pobLacl101t como) Scgo
vía no se había de hallar una posada cómoda:) En un (pue
blo como) SalamanClt vaya "d. á bwww' un estudiante 
vestido de negro . Lo mas si:l~ular es que leí locucion seria 
mala, si dijésemos en una $egovia ~ en 111la Salamanca . 
Dícese del mismo modo, Lo ha visto melúo ( vecindario de) 
~ alcncia; Lo saba medio (vecindario dc) Granada, Pare
Cida á las anteriores es la elípsis de la frase, Esta noche 
mismo le hablaré, pues denolamos que en el tiempo mis
mo, esto es, preciso é jl1lprorogable, de la noche del dia 
en que eslamos, se darú el paso de hahlar ni sugeto. No 
necesitan scmej1\nle esplicacion las locuciones, .I1noc}¡e mis
mo J Ú, Antenoche mismo le encontré, siendo anoche yan
tenoche adverbios, que piden la terlllin:.lcion masculina de 
los adj"li\'os que se les juntan, COIIIO rtyar, ahora etc. 

Por igual principio han de reducirse á las reglas genera
les de la recta cOlIstruccion las frases en que rigen las dos 
primeras personas del singular el \ erbo en la tercera; lo 
cual sucede únicamente, cuando despues del supuesto se 
llalla. el ycrbo ser, y prccc(le al otro \crho un rclnli\ o. 
Por ~J"mplo , si CII IUf(al' de, ro soi el que lo digo J Ó, quien 
lo dlgu ~ Ó, Tú eres el que lo dices, US'HIIOS de la tercera . 
persona, Yo soi J Ó, tlÍ eres J el qlle lo díce~ ó ~ quien lo di
ce; es por enl('ndersc cnlónces, ro soi, Ó, tú el'es el su
geto que lo dice. ]S o estúi de acuerdo con Clell1encin que 
opina (pág . 422 del tomo segundo de su Comenla1'io al 
Don QUI/ote)J que ofende ú Jos oidos delicados la espresion) 
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ro soi el que me hallé presente ~ y que estaria mejor) Yo 
sui el que se halló presente. Lo que no puede dudarse) eS 
que seria intolerable este modismo en las dos primeras per
sonas del plural ~ respecto Je las cuales no hai mas que una 
manera ue espre5arse: Nusotros somos los que lo decimos; 
vosotros sois los que lo decís. Tampoco tiene lugar la locu
cion en las personas del singular} si las sigue otro verbo 
~ue scr; por lo que no pueue decirse, Yo estói aqui que lo 
sostiene} sino, Yo estúi aqui que lo sostengo; l 'ú, cstúS 
aqul qúe la sosticnes} )' no, que lo sostiene. 

Si forman el supuesto Je un verbo el pronomhre de la 
prin,era persona y cualquier otro nombre por medio de una 
parLlcula , copulativa ó disyuntiva, ba de ir cll'cl'bo á la 
primera del plural; pero si en lugar del pronomlJro Je ~a 
')lrimera persona se llalla el de la segunda del singular, 1)1-
de la oracion. el verbo ell la sen'unda del plural: Ellus y yo 
hemos paseadu; Tú y los demas mucha chus estabais displl
tWIlIu j Tú ó ella gritabais. Y mucho mas claro es que de
·hen emplcan;c estas personas, cuando elltran formando 
parte d"l supuesto la primera Ó la segunda de! plural, 

-~. g. Tantu lus catalanes como nosotros pertenecemos tÍ 
la C01'OIW de Aragon; Vaso/ros comu los demets de La varl' 
guardia balJiais principiado el ataque . . 

CAPITULO n. 
DEL NOMURE EN GE~ERAL. 

COMO la lengua cspnllolil no ticlw para el nOllll.Jre la s de' 
sinencias ó cnsos que In latina, l'S prcl:i:io que los supla rOl! 
varias prrposicio"es. -r.; o las IIccc!'li la el 110111 ill (1 (luu Ú 1'(/.'0 
recto, [lorqur rcpres('ntn el lIoll1brc sill 1'('llIrio" :dgUlliI. 
Cuando unido á un \ erbo acli\ o espresa la IH'n:.oll;1 qll,() 
obra, es el supuesto > ~ lo denominamos 11('},~UII(l ((fll'lIle. Id 
genitivo de los latinos denota el dLleiio Ú puseedor de una 
cosa, ó bien la que es la prillcipal respel'to de utra, )' ('11' 
lÓuCCS se le da el nombre de genitivo de ]1osesiun, \ . g_ Mt 
casa de mi padre; el muru de la ciudad. Va lambien etl 
gcniti\ o la materia de que algo está hecho ~ como) Estatua 
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dc broncc; y tiene esle caso otros varios usos, que casi 
todos se .suplen en castellano con la preposicion dc., segun 
por los ejemplos al errados aparece. Colócase en datIVo aque
llo hácia lo cual se °dirirre ó tiene tendencia olra cosa, ó 
b.ien le resulta daño ó proved,ú de la acccion del ycrbo, 
Sin ser el objeto directo de ella, cuando lo hui; ) para esto 
empleamos en unas locuciones la preposicion ú, y en otras 
la para: Ofrecen socorro ú los sitia<los; El pad1'c t1'abaja 
para sus hV·os.El acusct/ ivo recibe en lalin la accion del 
verbo, y por eslo lo llamamos 1)crsona paciente ó caso ob
ietivo . Esle lleva la preposicion ú, si es una persona, 
v. g. He visto ú Juan; ó hien va sin ella, si es un aninwl 
¡nacional ó una cosa, v. g. He visto muchos prodigios. El 
vocativo de los latinos termina en general COIIIO el nomina
tivo, y es presa la persona con quien hahlamos, la cual está 
sola ó precedida de la interjeccion oh (que se escribe en
tónces ó), como enlre 1l050lros sucede: Oíd, hijos mios; 
old, ó valientes. Sine el ablativo para significar la materia 
de que se trata, el modo de ejecutar una accion, el instru
mento que se empIca, la persona agente en la oraci')11 Jc 
forma pasiva etc. etc.; lo cual csprcsa1ll0s con las preposi
ciones de, sobre, con, por)' otras. Teniendo los pronom
bres yo, tú, él, nosotros, vosot/·os )' ellos tcrrnin3ciones 
para el acusalivo )' el dativo, segun 'n su declinacion se 
ha not3do, nos ahorrarnos el rodeo de la preposicion tí en 
muchas locuciones en que es necesario para los demas nom
bres: Le (al sugeto de quien se hahla) han heridoj Nos (á 
nosotros ó á nosotras) abruman los pesares; Os (á vosotros 
ó á vosolras) Iwn dado una buena leccion. 

No es lo mas frecuente que en la variada construccion 
castellana ocupen los caSOS un sitio fijo, como lo prescrihe 
á los su~ os la ordenanza, por decirlo así, rigurosa de otras 
lenguas. No hai de consiguiente que buscar en ella la re~u
lariuad de que el supuesto unido á su genitivo, si lo hai, 
preceda al verbo, y que sigan á este el caso objetivo (ó 
el complemento directo), y el dativo y ablatil'o, que son los 
dos casos denominados complemento inrlú'ecto por los gra
máticos modernos. Por este motivo, si la sintáxis de otras 
lenguas parece exigir que se siga el órden llamado di1'ecto 
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ó lógico) el cual piJe que yaya delante el supuesto con SUS 
tlependeucias, luego el verbo, despues el acusati, o y por 
lin el complemento intlirec.to; nosotros preferimos el Ól'dCIl 
ú¡¡;eno ú oratorio, obeJeciendo ú nuestras pasiones, yaw 
teponiendo ó postergando las diversas partes de la oracioll) 
segun lo reclaman los anteoedentes y I;ollsiguientes, la eW 
{o nía (que es, la colocacion de las palabrns y de los micrw 
bros del período) y la rotundidad de este que maS gustal! 
á nuest.ro oido), 'f la particular énfasis con que nos propo
nemos enunciar eslas ó las otras dicciones Je la frnse, Si loS 
frauceses usan de esta construccion, La espada del vence
dor confundió á sus propios IlljOS con el fasto de la muche
dwnbre w tan horroroso es/rago; los espuñoles preferill10,S 
decir, En tan hon'oroso eSL1'ago confunltió tÍ sus propiOs /w 
jos la espada del vencedor con el resto de la muchedumbre¡ 
ó, Confundió á sus propios ht}'os en tan hlJ1TorOSO est1'(I~O, 
(a espada del vencedor cun ell'cSto de la muchedumbre; 0, A sus propios hijos confundió la espade¿ dell'enccdol' cl~ 
tan horroroso estrago con cll'eslo de lct muchedumbre ele. 
Esta olra orarion) Su protcccion pl'eservó á 1l0S0/TOS tic 
riesgo tan inminentc, tendrá un giro lilas c.aslcllano tic eS
tos mouos: ]lrcsen;ónos de lan inminente 1'ie~90 su P!'O
teccion¡ Prescrvónus su pl'otcccion de tan lllminenle l'IeS~ 
go; De tan inminenle l'ie¡;gu 110S lJ1'cservó Slt lll'otfccion, 

Solo en las dúusulas que no liman dependeneias ni corn
plemcnto indirc('to, nos confoJ'mamos eOll el úrden ló¡;icú : 
Dios es lIIiSCI'IC(;/'dioso; Los {¡ombres jillebl .. m la I ierr{/ , pe
ro si dejan dc l'tital' ai~\¡Hltls y pasan ú formar parle de un 
periodo, !'{lllliiHlmlls ~ a ("011 tI1Wl>{ra rranqurza <I\'OSlUlltl:f'i l -
da diri('Il(\o: Que e,~ Dios lIIisl'/'icorJio,~o, Ó, Ouc es 1l/1Sr
l'lcorellosu Dios, at"ya el/J('cado/" cnCl'lIagrrdo en los vicio,; 
Pueblan la lierra los hombres, y ohidados de lo que debe lb 
al SUp1'C1/W liaado)", etc, 

El gcniliyo de poscsion es el en so que \'a mas genenll~ 
mcnte despucs del sustantivo que lo rige, Con todo 00 l'~ 
raro colocarlo ántes, ó intercalo!' algo enlre el y al :;U~l<lI!:' 
ti\'o, en especial si acompaila á este nlgun relativo: Oc I(~s 
soldados ]Ja1'tos no era lan temible el ataque como ht TC./l~ 
mela; De este caballero rué hijo el conde-cluljue ~ Ó ~ l' /.le 
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hÚ'o el cOlldc-duquc de ('sic cabal/el'o; La nolicict que se ha 
divulgado de llls últimos acaecimientos, l)ero ha de cuidars~ 
q~lC no sea lo intC'l'puesto otro nombre, ([U e pudie~do re
gIr el gt'l1ili, o que lo sigue, ocasione oscuridad 6 duda, 
pues la locucion resulta enLúnces defectuosa, corno lo es 
la del principio tI!'1 capítulo sesto de la parte primera del 
])on Quijote: Pidió las llaves á lit sobl'Ílllt del aposento; 
donde uebió llecir, 'lidió la~ llaves del aposenlo tÍ la sobri
na, ó hien, Pidió á In sobrÍlw las llaves del aposento, co
mo lo e\i~e en rigor el donde eslabltn los libros, que se 
añadc,-EI poner muchos genitivos contilluados, t1epen
rliC'nte5 unos de otros, hace emharazosa y OScura la diccion, 
Si Caplllany I'n Illgar de, No quieren perdona,. tÍ un escritor 
del sifllo de los delirios del ingenio (púg, 373 del tomo V 
del Teal1'o) , hubiese dicho, del siglo en que solo se aplau
dian los delirios del i/lgellio, Ó bien, del ,~iglo en que todos 
los ingl'nios deliraban; hahria quedado clara la sentencia, 

]~I datiro puede colocarse oportunamente en diversas 
partes, ;lSí: La condesa ¡fió limosna tÍ lus pobl"es; A los po
bres tliú lim()s/u¿ let cundesa; IJió (¡ lus pobres li)w)~na ltt 
condcsa; f)ió limosna In condeS(¿ á los pobres; ])ió la con
el ese, limos na á los 1IOb)'CS, 

Lo mismo sucede con el actlsati VD, pues tan hien es tú 
. l l I ~ La caballería apremwuct a cuerpo (,r l'eSel'V(¿, corno Al 

cuer}JO dc l'eserva aJlrcmiaba l(t caballeríll, ' 
Con mucha mas razon hai esta lihertad respecto de lo 

que espresahan los latinos por su ablativo, ta lectura de los 
hut'nos autores, el ('xúlI1cn aten lo de su locucion, y aquel 
cierto tino que llamamos gusto, deben decidir siempre en 
la prC'fpl'cnciu que se dc ú las ui\ersas formas de que puede 
vestirse unu misma frase, 

Del mímero. 

Totlo lo que pertenece á la sillUl"<is del número de los 
nomhres, queda esplicado en c1l'apitlllo que precC'c\i), ) uni
camentc ocurre ol!sf'rv;lt' ;lquí, que si hablamos de una co a 
quc e halla sola en los indi, iduos, aunqlli' ,,1 sustantivo <¡u!' 
los csprcsa, esté ell plural, la cosa ÚlliC3 sllhsiste el1 el sin-
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guiar, v. g. Todos los animales tienen cabe:r.a, y no cabe~ 
::a$, porlJue entónces se entcnUl'ria que caua uno de ellos 
tiene muchas cabezos . Diremos bien que tienen manOS, 
piés etc. Cuando no puede haber lugar á cquivocacion, US¡¡

mos el plural, como seria si dijésemos, Salimos con las ca' 
be :as ,·olas. 

En el capitulo segundo de la porte primera se advirtió 
(p~g, 15), que algunos nombres que tienen ambos núrll()~ 
ros, se emplean en el plural con una signiflcacion peculiar 
)' diversa de la que llevan en el singular, Alfileres, por ejern~ 
plo, d('nota lo que se asigna á una señora para sus gastoS 
particulares) ó la gratifiracion que se da á las criadas; b(l~ 
qurlas, los polillos de tambor, ó el castigo t,m usado en In 
mili"ia; caiclos, los réditos devengados; conveniencias, InS 
utiliuac!es que se dejan á los sinientes fuera de su salariO; 
cor-chos, los chapines; cortadores, los primeros dienles eW 

trc los colmillos; corladu-ras, los desperdicios de tela ó do 
papel; cm'les, la reunion de los pl'O~uradores de un fein?; 
espadas, uno de los palos de la haraJa ; manos) el trabllJO 
mnnunl ; saludes, las espresiones de cortesanía etc, etc. 
Esto no quita que las mismas palabras tellgan tnrnhicn eIl 

plural el siO'ni(kaclo del sinqulnr , pue~ no hai Ji~cultad eIl 

que se di~a, En este papel hai un millar de (¿lfileres; Fw 
lallo es hombre de muchas conveniencias; Iban a7'mados 

todos de espadas y broquetes, 
De los nombres á que nu pueden negarse los dos númc~ 

ros, son algunos mas usados en el uno que en el otro, pueS 
si, segun vimos en la púg. 14., los hai que raras vczes ~o 
encuentran en el plural, otros, corno anlPpaslldos, dádl~ 
t'llS, riquezas., fena"as, (¡jeras, treguas etc., es lo mas frc' 
cuente u arlo en este número. Y para que se vea con qtl0 

nimipdad ha de estudiarse la indole de cada I('ngua, la nucs' 
tra prrmitc que se di~a, La sagrada Escritura ó las S(fg"(~' 
das Escrituras, y solo puede decirse, La.~ s{/ntas E.~{'/'I~ 
luras; de modo que el adjetivo que se añade al sustantivO, 
le hace variar de número, 
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Del género. 

N o tendríamos que hablar del género de los nombres, 
s~ no hubiese adjetivos y artículos, cuyos diversas terminn
clOnes cstan destinadns á acomodarse csc\usivamente ú ca
da uno de los géneros. 

Se dieron en el capítulo segundo de la parte primera las 
reglas para conocerlos, ya por el significado, ya por las tpr
rninaciunes de los nOllll>rcs; á lo cual solo hai que añadir 
ahora, que c~isten muchos con dos te:'minaciollcs y los dos 
géneros que ú ellas correspolHlen. Tah's sun agua/ocho, 
agna/ocha, árgano, árgana, barreno, barrena, bolso, bol
sa, caldero, caldent, capacho, capacha, corrusco, CU/Tas
ca, caserío, caserEn, cayado, cayada, cencerro, cenC('1Ta, 
conventículu, cunvclltícula, cribo, criba, cl/arto, cuarta, 
c/lOcu[a/ero, choco!aleru, emb1'ollo, embrolla, esca1'dil[o, 
escantilla, 91'1'/0, g1"i/(t, higo, hígu, jaco, jaect, lejía, lej'Ílt, 
Tcilo, le/In, madero, madera, mirlo, mirla, pardillo, 1)("'
dilla, 1'esto y tnmbien restan/e, 1'es/a, 1'ezago, re:::agu, sa
co, SUCIt, taj1lelo, /ajucla, tCl'cio, tercia de.; aunque al
gunos ele estos no son absolutamente sinúuoll1OS. 

Tnlllhicn dijilllos al1l (pilg. 19) que los nombres de Ins 
letras dl'l nlfalll'lo son del género femcnino, por sobrcn
tenderse la palabra leint. 'Este mismo genero retienen aun 
cuando no las consiclernrnos en calidad de lelras, si~o de 
prepo'iiciones 6 conjunciones; lo que no sucede siempre 
con las otras parllculas, por lilas que lerminen por a. Asi 
es que decimos, La á intel'puesla enlTe los dos verbos; y, 
E 1 para 6 el siquiera interpuestos entre los dos verbos. Con 
lI1urha mas razon usamoS del masculino, si la terminacion 
do las partículas no es u, como, El porque es causal; Aiia
dido un lOas en la clúusula; lo cual es un 'erdadrro idio
ti&l\1o, pues lodas las pnlabras {¡ que podemos aludir en es
te cnso, son del géllP\'O remenino, ú saber, 7lreposicion, ru/!- . 
jUllcion, inlcljecciun, pal'iícttla, Ó las genéricas prl!a.bru, 
d¡ccion, '/)u.:. Sin embargo &i se hallase alguna de estas 
últirnn5 mui innwdinla en pi di~cur:,o . bien podrin decirse 
La por ticlte en tal casu la {uerza de ele.; La lIi de¡¡Ol/t 
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ar¡u'Í dolo?", Pero respecto de las ldras aisladas solo puede 
usarse el género femenino, v , g. La y une ambas dicciones; 
La o es la cuartct de las vocales . 

J~os nombres comunes ~ como que significan calidades 
aplicables á los dos sexos, pueden llevar en rigor el género 
del sugeto á que se refieren: El ó la cómplice) eló la con· 
surte: As{ se lo dlio una sotaennitafio ~ leemos en el cap!· 
tul :) 24 de la segunda parte del QUlj·ote . No cabe por tan· 
to Juda en que hablándose de un bombre) estará bien dí· 
r.ho, Abochurnado con la pregunta el vírgen; y de una rou· 
.ier, La santa mártir; recltcnZa la testigo; pero es tanta 
la fuerza de las terminaciones en los géneros ~ y lal el há· 
hito que tenemos de aplicar casi esclusivamcnte el nombre 
virgen al sexo femenino) y los de homicida ~ mártir y leS· 
tigo al masculino, que el buen escritor evita las locuciones, 
en que choca al oido el género dado ú los nombres cO· 
munes. 

Respecto de los que en plural significan complcxamentc 
ú los hombres y las mujeres> es indisrensahle usarlos en 
tlicho número> para que pueda precederlos el artículo Jl)nS· 
cltlino, porque á nadie se le disimularia hoi que dijese co~ 
Mariana (IJisl. lib . ::x cap . 10): Entregó al ingles 105?'ct 
'!J reilla de FranClct; dehiendo ser los reyes de Francia . 

1\1 ra dar á conocer el sexo de los nombres epicenos> nO 
hni otro arhitrio sino agregarles la palabra macho ó hembra, 
pues el artículo ó ndjctivo demostrativo que precede al 
nombre J debe ser siempre ('1 correspondiente. al género de 
este> aunque los adjetiy03 de! resto de la orncion no tliSLl~~ 
Den, si Y:1O ucomodados al ~e:(Q de! 11l1im.~l, v. g, Un '/m· 
lmo hembra estaba guardado ó gtwrJada en un aposento; 
La perdi:: macho canta) por mas que esté encerradu o eH· 
cerrada en UH(t jaula , 

Por I¡¡s reglas grnerales de la concordancia los adjetir05 

y artículos han de acomodarse al góncro uel sLlstantiro ¡jOll 

que se juntan. Sin embargo {¡ n~zl'S se prefiero e! género 
que corresponde {¡ la terminacíon del sLlstant i\'o> sin har;>r 
caso del que este licue, como: La yuun[a del C{[mill~ ('s.
laba inmrtliata. Otras es IMIS alel!dido el cr¡"ll('j() ¡lpl g¡~¡W 
licado (llle e! real del nombre> coméliéntlo'su la ~;ilt"psí, de 
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que se trutó anteriormente, v. g. Re5uclto 51t AJage!tad á 
ser ohetlecj(lo. 

]lai frases en que ha introducido el uso una desco~eor
dancia manifiesta) como en á ojos cega1'ritas, á ojos vIsta!, 
á pié juntillas y olras. 

Del nom,bre considerado como sustantivo 
'Y adjetivo. 

De amhos dimos una nocion grneral en la primera par
te, reservando el aclarar en esta In difi ·ult.ad que pudiera 
originarse d" sa misma Jcfinicion. Es cierlo que, regular
mente halJlando) lodo lo que rkmota la calidad tle una cosa 
ó dc un individu.o, es adjetivo; y que, mirados bLljO este 
aspe~to, lo parecen muchos suslanti \'05, como labrador, 
carpintero ~ mudl'C ~ matrona ~ qne si gniticull un hOlllbre 
oClIpaJo en la lubrnnzn ó en la c<1rpinlcria, y una mujer 
que tiene los honores Je la mnlernidaJ, ó que es respeta-
1)10 por su edad y presancia, Pero COl1l0 est,l!; palabras, an 
generalmcnte solas en el discurso, lo que cO:lstiluye la 
esencia del nomhre sustalltivo, las contamos en csla tlase, 
por mas que digamos en alguna ocasion, Nus salió al el!
CtlCnll'O un IlOmbl"c lalJl'ut! or; El"a 1ltaeSII'O calpinl e 1'0; .T!,'s 
'!Ja mujer madrc ó ml1/rOIlCt, De los J1\i~mos adJclivos deci
mos que se u~an sustuntivamcnle, cuando son empicados 
en la acepcion en que sudell ir sin sustantivo, En , Es tina 
ubra clac/,a, se ve paLente que doelo es adjetivo; y sill em
hargo en la rrus , Lus doclos escriben, decimos CJlIC se ha 
hecho un sustantivo del ndjl'livo, por ser mas rreCl1e ~1tc 
espresarse así, que no, Lus hombres dacIos escriben, liu.jo 
cuya idea, si no estilO mal wlocados en la clase de sustan
tivos los nombre:> de do ' terminaciones en on yana, por
qUilla mayor parte , inclusos picaron, suplun> valenlon clc., 
se usan ue ordinario 511stantivauamente; no puede decirse 
otro tanto de 105 acabados en 01' y 01'a, los cuales se pre
sentan casi t()(los con los cnracléres de adjetivos, como 
amena;:,aclt)r~ que lleva lÓiempre el adminículo de ademan 
ó algull otro slIstantiYo. Lo mismo Jigo de ablandador, 

9 

©Biblioteca Nacional de Colombia



' 130 SINTÁXIS 

atormentador, dutructor, y de otros muchos que pod,rian 
citarse. Ni se opone á lo espuesto que se diga , Es un bu~ 

. {on, un bribon ó un tumban, pues por mui usuales quO 

sean las frases, No degeneremos de nuest"os antepasa doS! 
Conviene seguir las máximas de los sabios; nadie llamara 
sustantivos á antepasados y sabios. l~ stos, como todo~ 105 

otros adjetivos, van solos ó se usan sustantivadamentc, 
cuando lo que antecede y se sigue en el "discurso , da bicJl 

á entender el sustanti ro que debe por I'rccision acompn' 
ñar~os. Nadie dudará ciertamente que diciendo, Es un eS~ 

"perlo J un, soliera J una habladora, una impc1·tinente, n05 

referimos en los dos primeros ejemplos á un homhre, y ell 

los otros ti una mujer. 
Suele darse por regla general á los principiantes, pura 

que distin gan fácilmente si el numbre es sustantivo ó adjc~ 
tivo, que le añadan las palabras cosa ó persona J y si re~ 
pugna su union, es ciertamente un sustantivo. Ocurre, 
por ejemplo, el nombre escelente J que cuadra bien con co~ 

,sa J Ó se7'l'o J que se junta con oportunidad á la voz pe1'SO~ 
na en su terminacion correspondiente: luego tanto e~ce le~t' 
le como serio son dos adjetivos. Dánsenos por el contrn ClO 

los nombres costilla J palacio; y como no los pode!TI?' 
amalgamar con cosa ni persona, sacamos por 00nsecueuC1U 

que son sustantivos. 
Los adjctiros pueden, generulmente hablando, antepO~ 

nerse 6 pospollcrse Ú los sustanti\'os: el brillo 1'esp /allde~ 
cienle, ó, el resplandeciente brillo. No es con todo esta re' 

o gla tan general, quc podamos prescindir de las siguientes 
observaciones. 

1 a Suele preceder el adjetivo, cuando signi~ca una ca~ 
lic1ad propia ó esencial del objeto, v. g. Amarga ade/r{~, 
duro hiclTO, dulce miel, blal/ca nieve, oficiosa abeja, /(JI' 
do buei J 11egro etíope . En efecto, si traspusicramos el ni" 
jetiYo en algunos oc estos ejemplos, diciendo) Lc/. adel/il 

amarga, le/. miel dulce, el etíope negl'o, denota riamos lJu,O 
hai alguna especie de adelfa)' de miel que tienen otro gLl~' 
to, que no todos los etiopes son negros. Pur el COUlJ'11~ 
rio se posterga cOl11unmenle el adjcti\ o, si denota algLlOIl 

circunstancia accidental ó que no es de la esencia de la CO~ 
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'sa, como, Vino agrio, música 1'nstrumontaZ, sonido estre
piloso, 'banco eSl1'cclw, calle angosla, hombre flaco, ma-
1'iflero {,'ances, medias. azules, agua {rieL, hombre urbano. 

2a Va por lo regular uelunle el adjetivo, si lo (m~lIl
carnos de su si!Tnificacion recla, y lo usamos en una IIn
propia ó figurada, Pur esto decimos, Fulano es un pobre 
escritor; José es un buen ',ombre. Y sin salir del adjetivo 
bueno, llamamos á un taimatlo, y quizá ú un picaro, una 
buena alhaja; y cuanoo alguno nos engalla Ó pega un pe
taroo, drcim,¡s que 110S ha jugado una buena pieza, 1n nin
guno oc los dos (:.(lSOS puede posponerse el ad,icli, o, pOI"l¡UU 

('n una alhaj(L biwna, ww pieron IJUenn, calilica la bondad 
de la alhaja y ti,) la pieza. Por eslo bueno se toma pur con
solador, op01'luno ó cosa semejanle donde dice el cautiH) 
(parle prilllera oel ()w)ole, cap. 40): J'omé mi buen dinc
"0; y por mucho en a'lue! otro lugar tle la segunda parte, 
cap, 20: Cuando las tales gmcias caen sobre quien tiene 
jmen diner'o. En el ultimo senlido lo hallamos en la frase 
irónica, Buen dinero es ese, para denotar que es poco, (Sin 
embargo un hOlllhre de bien nos nlercce In calilicncion de 
ser un buen sllgelo, y decimos, Dar buena cuenta, y no, 
cuenla buena de su persona.) l>or el mismo motivo se usa 
decir neg1"a honrilla, neg1'as cabuLLeTías, triste /igura, y 
nunca nI re, cs, El Cnprichos(I, nca(\(\mico dc la A ('''ama
silla, en su SOlido 1'11 loor de H.ocinantc, dijo ell csl~ sen
tido /eL alta .Mancha, esto cs, la insigne, la esclm'ecida, 
plles no qui 'o signilicar la Mancha ulla como contrilpo
nil'lIdola ú la boja, 

3D Dc donde proviene la gran direrencia de sentido que 
nOS dan ciertas rrascs , en razon de estar el adjetivo ánlcs 
ó despues del sustantivo, segun se nolarú en los ejcluplos 
antct:cdellll's, si suslituimos 1m escritor pobre, un !tombre 
bueno, En las locuciones, Bs un !tomb,'c de ,'ara habili
dad, de 1'u1'aS lJ1"Cndas , el adjetivo nl1'O signilica una co~a 
mui diversa que cn estas olras en que ,'a pospuesto, Tiene ' 
1m genio 1'aru, un estilo ,.aro. l!Tual distincion se observa 
en eslas, Un grnn caballo, y , un cabí-tllo grande; l' ario,~ 
papeles, y, ¡wpeles vlI1'ios ; Ese que IIit pasado, es mi Il/j'o~ ), 
.E~e IJlle ha 1I((S(ldo~ es IlIjo mio; Tenia u!la ciata espcrall-

9-
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::.a de conseguirT*" y, l'cnílt 'IltW eS1/enm::.a ciel'fa de C011~ 
seguido. ll!ido el uujelivo c;cf'lo á otros nOlllhres, como 
fe, por I'jl'IIIJllo, 110 puede variar uc signifitado; pero yo 
:;il'llIprC lo puspondria en el de 'Cerdaderu Ó iuduúilable, Y 
sil'nlo hull"r en el Elugio de V. rC/1IUra Rodrigue; por J~' 
,t'iltlnos, De las cuales no cxisle ya 1Il01wmenlo ni vesl;~ 
gio algllllo de cierla [e. La misma inexactitud se obsefl a en 
la dc!inicion que ua la Acatlemill de 1Ilde/(,I'I1/illado, cuau
do dice, Lo que no eslá conlraido á e.á/a cosa, siendo 
constante (lue dehiera decir, á cosa CiCl'lct.-JJui udjelil'os 
que ticllen una colocacion invariable rc~pecto de tal y tal 
nombre; así es que no podemos separarnos de decir', El 
ES}Jírilu santo, la santa l1iblia, los sanlos Padl 'es, y, cl 
Padre SO 11 lo , cuando designumos ul papa, porque decir el 
sanlo Padre, es Ddoplar IlIuhllllellle una cOlIslruccion del 
touo rrancesa. 'En esla orac:ion, rila sula ml/jer basló P(/~ 
,'a desarmarlc, ¡cuán direrso es el signi!ici:du del adjeliro 
solo al de esta utra. l'na ml/jcT sula 110 pudo dc{endel'se 
de su viulcncia ! En la primera UCCiIllOS, C]ue rué suli('iente 
el ,alúr, no ~ a de un hOlllurc, sino el de ulln lIlujl'r, y 
el de una sola lIlujer, para dcsannurle; y eJl la segunda 
querernos siglli~(;ar, que la mujer, por estar sula, no puJo 
defenderse de su ,iull'l1l'ia. 

4. u La colocacion del adjeti, o pende muehns vezes de 
lo quc pide la cadencia ó músi¡;u d ·1 período y de sus lIlirJll
llros; por cu~ a razon suele ir delante el sustunti, o, si eS 
monosdabo, y el adjetilo de tres sílublls por lo móno ,; , 
aunque uenole este una calidad esencial, como, Sul 11'; ~ 
planuecielll e que cun I u la:. dorada. Prro si al:OIIlIH1 ¡'¡¡' [¡ 
los nombres el crtít'ulo uefiniJo, ~ (l puede prepollel'-c el 
adjetilo, espt'ciollllenLe si no escede dc tres sílabas, \'. g. 
La durrrda lu:; del wl. 

;)u lJai sin cmhargu udjdil'os C]ur no pueurn dcjur do 
preceder al suslanlil o, cuales son Ambos J cada, Cl/lIlllo, 
tlcmas, mi In.'), mucho, o/ro y su cOlllpuestos, TIOCO . pr()~ 
llio (en el sentido de mismo). que y Cll(1l. en las oracillnes 
de ir.lcrrogantc y adlllira('ioll, ú cualluo, sin precl'd('rl llS 
pi artículo clelinido, se asocian con un Ilolllbre, ~ la Ill~'u~ 
cion equivale al nombre con artículo, scguido lid rclatJ\ o 
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qur), tanto, todo V los numerales cardinalcs v. g. Ambos 
CrJpilunci, cadc¿ silla cuanlo t(,lIlOl" lus dCII:as jineles, el 
mismu calu)', mucho ;oncurso, olro ~apilulo, aquetolro ca
b~lllcro, poca alwcion, el p,'opio mol!ro, ¿ Ql/é hora es 1> 
101', cuúl puerla de las dos saldre/ll()s? Contó qllé Sl/cesos 
habwn causado St¿ clesrcnlu/'a, /){Jmne Vd, cuáles pecados 
ha cometido cte. (oraciones que significan lo mismo qun 
estas, Contó lus sucesos que habian etc.; Ulgmuc Vd. lus 
l)rclI~los que Ita, comrlido), la/llo )'/lido, die::. duCrt!los, todo 
escnlor, y en el plural, ut\aditlo t\espuP5 \,1 articulo dclini
lIo, todl)s ll)~ escrilol'cS, si bien cabe uecir en este nlllllC
ro, los escritores tod",. 

(la Tillllhi l'll van delanle del suslanlivo los ncJjetivos (le· 
JnOslratiyos ese, eSle, aquel y sus ('omrUt'sto~, v, ,g. Ese 
trlllluu/o, aquc¡e csraiio , esle guerrero, ar¡udh¿ '111 In ta ; y 
solo con un rot!po impropio cJiccll ulgunus, .El taimado eso, 
la '1túntn (tlf1lrll" , ele. :jU Sicmpre que precede al, s~slantiyo ?Igun ,articulo, 
adJl'tivo ti ad\'erbio, 'UII los adjclJ\'os pose~¡"os m ,lO, Ill!J0' 
suyo, nllcs/ro, Vllcstro dCSPUl'S del suslantlvo: ~n criado 
mio; el caballo II/yo; Enm ilTCCOllciliabtcs ellcmigos su
yos; mili sellur mio; 1'11/1 (11 rorecedo!'es nuestros se mos
traron. J)c('il', Cn /IIi criado; el/u cllb,tllo; Tan nuestros 
{;¡wl'ccetlurcs se mostr(iron, es un arcnísmo que á nadie 
se disilllularia ahora, y lIlénus dedr COII Ccrvántcs, Aquel 
gran su, amigo, Amb1'Osio. 

8" Pero ~i(,lllpre que usamos las trrminariones mi, tu y 
sn ti c los all,ietivo~ litio, layo y suyo (\case \;) púg. :30), es 
inllispensahlc que antecedan al nomhre, sea slIslanti\ o ó ad
jelivo, v. g. Mi cal,a, tus riws lJOscsio/! cs > ~IIS ganados. 

~a Cuando mio se junta CO:1 la persona a la qllc dirigi
mos la palabra, pille el uso que lo pospongall!o:, : /lijo mio, 
0!Jenl es mios. En cualquier otro caso se uiria, Mi hijo, mis 
oyentrs. 

10u A 19uno precede comunmcnte al sustantivo y al 
\ erho en las oracion('~ ufirmativas, v. g. A IgurI(t cl)/lside
raciol! merecin; y H\ llet rns de amhos prl'cisumente ('n la~ 
nl'galivas: ;Vo guardó miramie/lto a Ig 11 ItO , quc l'S lo mis
mo lIUC, 1\.'0 gltUl'dó miramiento ni/l[JtlllO. lntiércsl! ue aquí 
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que este nombre torna la significacion negativa, cuando si
gue al sustantivo, como se ye por la direrencia que hui eO
tre, en algun tiempo ~ y, en tiempo alguno. Pero de 1110110 

"{gImo eran personajes á prop6sito pam una epopeya; pe 
modo alg1lno impedirán que los aclores sigan el instinto de 
SIt corazon ~ son dos pasajes de las obras de Martínez de 
la nosa. 

11 a Nillguno so pospone al verbo en IDs frDses flue IIc~ 
,'an la partícula no, y entónces puetlo hallarse úntes ó dc~ 
pues del sustulltivo: No hai ningun soldado ~ ó, No MI 
soldado ninguno. En las otras precede por necesidad tanto 
al nombre COIllO al verbo, v. g. Ninguna 1'espuesta /le W 
nido. 

12° los adjelivos m(lyor, 1npjor ~ menor y peor ,'no 
delante, si comparalllos la cosa con touus las que e\is~cll 
de su clase . Por esto decimos, Es la may01' maruvd/tI 
de la tie1Ta; es mi mejor amigo; es el menor animal de 
los que conocemos; el peor hombre del mundo. Si nos refe: 
rimos á los inuividuos de alguna ciudad, ramilia elc., :;ti 

colocan donde lo pide la euronía: Es el mejor edificio de 
eS{CL calle, ó, Es el edificio mejor de esta calle; No hai cOi

tl 

mayor que ,esta, Ó, No hai mayor casa que esta en to l ~ 
el ba1Tio. A no ser que el sustantivo cstú precedido ~c 
los adjetivos alguno, ninguno, olro, pues enlónces es prcc~~ 
so postergar á mayor, mejor ctc., ,., g. No se descub/.e 

en esla calle Ol1'0 edificio mejor; No hai en lodo el barrIO 
nillgu1la casa mayor que esta. Lo mismo debe h()CCfS~ 
con los adjetivos mrtyor y menor ~ cuando concrelúnuon~ 
á una ciu.dad, ,familia etc., no se espresa el término .d~ l~ 
comparaclOn. ]~sta es la causa de que digamos, YO!" . 
1'glesia mayor; es SIl /oio mayor Ó menor ~ pues nO de!Jell.I.O~ 
imitar el giro de Cel" fintes en la parte primera del Q/lIjO 
te, cap. 42: Es mi mayor hermano ... Ali menor herma/lO 
está en el Pirú. () 

De las reglas que acabamos de sentar) se deduce, q~3 
cuando mio ~ tuyo y suyo proceden 01 nombre, pierdell , $ 

úllima lIaha en el singular, y en el plural las mismas Il'tr~lo 
l' l ' . L propl que en e smgu al': l1H~ tu, su; 'íUS) tus, sus. o l-1a" 

se nutará en su lugar de los nwneralcs uno y ciento. J . 
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~lemos ahora ,de los otros adjetivos que están sujet?s á 
Igual ,apócope (ó diminucion de silaba ó letra finales), siem-
pre que van delante del nombre e inmediatos á el. Tales 
son alguno, bueno, malo J ninguno, postnro, primero, 
ter'cero, pues se dice, Algun feliz acontecimiento, buen 
sO,ltlado, mal poela, nil1gun refugio, prime?' galan, lel~cer 
pan'afo, allercer dia (no ralta quien Jiga (d lercero d!a), 
pOS/Ter ataque. Delante de los femellinos varia el uso res
pecto de primero, tcrcel'O y poslrero, pues :lUllquc se di
ce, á TwimcT visla ó ú primel'a vis la, solo está dicho con 
propiedad, en la lC¡'ccm hoja, y, ú la postrer hoja. Para 
que alguna y ningww puedan pcruer la a, es indispensable 
G.ue el nombre que inmediatamente sigue, sea un suslan
tlVO que empieze lambien por a, y que esta letra lleve el 
acento de la Idabra. Touas estas circunstancias rc.únen al
gun alma, y, ningun águila; y sin embargo aun chcen IllU
chos, al:Juna aLma, y, ninguna águilct. SeriLll\ pues otras 
tantas desconcordancias, Ningun ágil con;;a, algun espada 
y.ningun hora.-Granrle pierde de ordinario la sílaba de, 
SI lo sigue un nombre que principia por consonante: gran 
Co(re, gran castillo, 9"an fiesta; grande amor, grande ene
~!stad. 1_0 mismo sucede, si denota, no calidad y eslima
Clon, sino cantidad ó tamaño, v. g. Ilab'ia una gran ágtúla 
en el escllelo de annas; 11 í~osc gran acopio de t?'igo. -San~ 
to pierde en el singular el to de la terminacion masculina 
ya empieze por vocal, ya por consonante el nombre propi¿ 
que sigue: san Antonio, sanEleut'crio, san Fr'ancisco, san 
Juan. llero si es un nombre apelativo, aplicado á nlguna 
invocarion particular, se conserva entero el adjetivo santo, 
como, El santo Angel Custodio. El uso quiere que guarde 
tamhien sus dos silabas en santo Domingo, santo l'omas, 
Santo Tomé y santo l'oribio, y que pierda la última, pre
cediendo á otros nomhre~ que principian igualmente por do 
"Y lo., segun lo acreditan San Dunato y san l'oTcuct/o.
Para que los adjelivos que hemos mencionado, pierdan la 
Vocal ó silaba que se ha dieho, es indispemwble que se ha
ll.en inmediatos al sustantivo, pues se mantienen Integros, 
SI se interpone cualquiera diccion, segun es de ver en, :M io 
es el somb1'lJro; TlI~' a nputo lct !Yenlaja; El primero y ses-
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to día; Su bueno '!J respela{¡fe a.migo; Tan malo como :10-
[l.qllJ do elt sus intenciones; Fué grande la carestía; Santo 
en /Olilt la es/eus/on de la palabra J';/las etc. Sin cmbargo 
,,1 correctísimo Gonzúle~ Carvajal cn el tratado Del oficio 
y cargos del úVendenle de ejército en campai"ia dice á la 
)1i13. 8: Tudu el éxito riende del buen ú mal suceso de unn 
!/llcl'ra; con d fin sin duda de evitar la reunion de dos 00, 
si escribia} del bueno ú mal suceso. 

Dcspucs <l e haber esplicado la colocacion que tienen los 
adjetivos, y las variaciones que sufren en ralOn do ella} nos 
l"l':itn todavía señalar las particularidades dn algullos. 

Dijimog en la pág. 29 que úlgttien era una de las termi
n:1ciones masculinas de alffuno, como nad ie lo es de ningu
no . ./ilguien )' naJie se rd¡erell ú tus personas sin limil<l [" su 
clase ó número, y tOluan el cm'¿lcter de sust;mlivos, porque 
jamas acompaiian á ningun olro nombre. Es mui corriente 
esta frase, Vino á/!Juien á, venneP-Nrtúie 1m estado. J\las 
no se dice, Nadie de los escritures lo Ita ofinnado , .por rc~ 
fcrirnos ya ú una clase de hombres en particular. A vezes 
Stl usa dc a(11111o Y ninguno en IlJ~;)r de ál!JlIien y nadie} 
". g. 11a es tado aZquno á verme ,:> Ni1lgll1l0 Ó Nadie tiene la 
fr:¡nque::a de confesar' su cobarú{aj pero nunca cmplealllOs 
á álguien y nadie por qlguno y nin:;uno: .llgulto de los con
cU1Tentes; Ninguno ele cuan/os pasaban, no pueden IIlU

darge en, A (quien de los COnCU1'1'entes; N ad ie de cuantos 
pasaban. Los ejemplos, que se baIl en de nadie tornado en 
e te senlido . deh"l1 atribuirse á inadverlencia ó poca cor
receion de los escritores. 

Los adjeti \'os cada y demas, notnbles por acomodarse á 
todos los génl'l"os y todos 10 números, lo son tambien por 
su sintáxis . Cada tiene furrza distrihuliva, segun se ve en, 
Cada dos dias le visitaba¡ Cada uno ó Cada cual de eLLos 
tuvo su recompensrt¡ Trope;ar rí. cada p :TSUj Comerse una 
albondiguilla de cada bocado. No puede juntarse con sus
tnntivos (lel plural ; pero si con 1I11lllcrales cardinllles, aun
flue entónces los pasa al singular, v g. Cada mil soldados 
tenia un capilan. No spria con todo una gran fnlta decir 
tenian. Lo usamos en cicdos casos como un equivalente 
de siemp,oe: Se paseab(, cada y cuándo quc7·ia. - Demas 
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liene f¡ ser sinónimo de Mro, y va e:1 ladas ocaitiones pre
cedido del articulo defin ido, como se nota en, La demas 
gmlcj LOi demets se fuel'on; Lo demas (Judo eiCllsane. En 
las frnses, Ser ó Estar demas 6 por demas, que significan, 
Ser inútil Ó Estar de soúra, parece llenar las funciones de 
adverbio i y las de conjullcion continuativa, cuando equi
"ille á adent'ls , como en, Demas de esto. 

Cual lleva delanle de sí el artículo el, siempre que es 
r?lntivn, y lo precede el sustantivo con que guarda rela
Clan: Despel't6 Ú su cl'iado, pi cLlnlloda¡;ía estaba durmien
do . Pero omitimos el artículo en lils oraciones elípticas, 
donde se hi.dla el sustallti va pospuesto á cual. La breve 
sentencia, No sabe cuál c[¿millo lomrtr, e5, hien analizada, 
el comp~lldiG de esla otra: Entre los varios caminf),~ que 
se le '['Tcsenlan, no sabe el c:¡mino , el cual es el camino 
que le conviene tom'lr. Cl1rece tambi éll del artículo d¡'fillido 
en las frases de adllliracion é int('rro~i1nte, ~' en el signifi
cado de com:J, Ó cuando se bace distrihutivo equi"uliendo 
á II/W tÍ oiro, porquc en lodos estos casos deja dc ejercer 
las fun¡;iOI1I's dc relativo . Ejemplos: el/M es su i!Jllo1'allcia! 
Cuál se gallardea! Curt! can/a, ellalllora, esto es, El uno 
crlnta, el o/ro llom,-Son corri~'lltl'S las dos terminLlc'iones 
de cuulr¡uic1' Ó cualquiera, adjcti 1'0 que snlc dc cual. l ~,,
mas con preferencia de la prilllera delante de los sustanti
vos, en p<ll'ticular si cmp¡czan por vocal, v. g. Cllall/uiel' 
animal, cualquier homóre, cualquicl' cosa., y tnmhien cllal
quiera cosa; y de la s('~unda, si cstil cHlludo el sustantivo, 
ó se interpone alguna c.Iil'('ion: CUIl/qlliera cOlloce esla t'er
dad; Eso lo sabe cu ,tlqllicl'lt; Así lo diriu cl/a/quiera buen 
escrilor' Clla/quiera que {uese el accidente. Su plural es 
cuolesquier, si va junto {¡ un sustantivo, v. g. En cuales
gnier circ1lnsta/lcitls; y cualesquiera, cuando no \'a illllle
diato ú él, ó bien til'lH' fin!' suplirse el su~tanli"o, v. g, Cua
lesquiera que sean las circullstancias; Es menester o}J7'ove
chal' /odos los 1'eCU1'SOS, cualcsquiera que fueren. Ouec.la 
cntendidn que es un gra"e error w,ar cualesquiera para el 
número singular, ó cualquiera para el plural, como lo ha
cen muchos. 

Cuyo no es como los otros adjetivos de relacion) que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



110 

De los numerales. 
Sobre 105 cardinfl!ts hai que notar, que cuando y:m dos, los une ulguna conjuD\:ion, v. g. Dos y tres, seis ó siele, tninla y dos, C'UCl1'enta y ocho j y si se encuentran mas ue dos, solo se pone la conjuncion y ántes oel úlLimo, coloCÓIld05C todos por gradacion desue el mas alto: Cinco mil, ochocientos diez )' Seis . Ciento y sus compuestos se juntan con mil sin que los enlaze conjuncion algona, Y. g. Cien mil, doscie/ltos mil etc . 
Unu pierde la o siempre que está inmediato el nomhre, sustanli¡ o ó aujetivo, con el que concuerda: Un negucio, 1.111 difícil negocio. En la terminacion reIl1(mina 110 puede suprimirse la a, si el nomhre inmediato 1:0 es UII sustantiro que princiria por esta leLra, y es ella la acrntliadn, v. g. Tomó un m'ma en las manos¡ y tUllIhien se dice de ordinnrio, tina arma. Pero ue nillgun modo puede uccirse, un hábil actn'z, pUl' ser adjetivo el nombre que vn junto al numcrul; ni un hebra, purque empiezól por e (la h pnra nada se cuenta en la pl'onunciacion) y no por a la palahra; ni un a/muja, por no ser la primern sílaba In que 1I('\'n el acento. 'famhil'n es iudispensable decir una a, hablanev Je la ,"oeal de este nomhre . 

A unque por perder el numernl uno In o cnfl;~do pre::"dc al nomhre , pudiera conrundirse C()!1 ci articulo Illns('ulino, 110 es dificil distinguirlus. ~iC;1O numen.ll solo entrn en las oraciones, CU\ a escncin depende, digámoslo así, ue la ruerza numéri ca del UllO. Por ejclllplo f.'n esln rrase, ¿Cómo había de resistir un hombre á los tres que le Clcometle1'un? cualquieríl conocerú que un es llUtncrnl; mientríls eu esla, ¿Cómo h(Lbic~ de l'csistil' un hombl'c á trtnla belfc::::(/, y lales atractivos P no es otra cosa que el articulo indertr.ido ; el cual tielle adell1as plural (unos unas), lo que no es dado a~ numerol unu (pág. 12). 
Cie'lIto pierde In silabn lo, si está ántes del nombre: Aqui hai cien gmndes volúmenes j Cien solJadosj y, Los volúmenes ascendian ú ciento; Los soldados no pasaban de ciento. Si precede á otJo nurnerul, y los cnlazn alguna con-
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juncion, retiene el (o; mas lo pierde, si nada media enlre 
ambos numerales. lló aqui la razon de dccir, Cien mil pe
sos ~ y, Ciclllo y' veinte ¡ICSOS ~ Ciento Ó doscicntos pC303~ 
pues debe lllirarsc como un pro\ inciJlislllo de la corona de 
Aragon suprilllir el lo en el ulLimo ejcmplo diciendo, Cica 
ú doscieJIlus pesos. CUDllJO t'ntra este numeral para la corn
posicion de algun nOlllbre ~ pierde en UIlOS la silaba lo, co
Ino l'Il Cienpozuélos) )' la retiene en otros) como en ciell
I oJliés. 

l'or mas que los números ordinales puedan tomarse to
dos de los lat inos respectivos) segun lo llol,1I1105 en la Ana
login, ahora preferimos los carJina!es, IUl'go que se pasa 
del décimo ó d.·1 duu({¡:c¡mo, por parecer los olros solmH.lo 
largos; de \11odo (jOt· lilas frecuellte es decir, cap(¡ulo cua
rellla'!J tres ~ que, capítulu cuadragésimo tercero. - Son 
Iloto usados los ordinales I'rimo ~ cinr¡lIcllU ~ seteno, dece
no, onceno ~ doceno ~ veintcNo, treinteno, y otros que se 
hallan en el DiccionLlrio;) lIulIea pueden elllplenrstl sino 
s\'!l"rados, porque si seria lolerable decir, cupílulo reil¡/e
no~ ciertal1lcn(o no lo seria ólfllldir, calli/ulo vánlenv tel'
cio ú tercero,-Los ordinales cou('iprt;¡u siempre l'll gClll'rO 
)' número con el nOlllure Ú 11ue se juntall; Libro c¡la7'10~ 
Iloja ses/a. 

Estos números sirven para CO:ltnr las cosas por su órdcn, 
de donde loman el nOlllbre; pero pllra los dias del mes usa
lnos de los cllrJillalcs: A dos eJe enero ~ á seis de febrero. 
Solo el dia prilllero puede llevar el ordinal ('on el artículo 
delinido y sin la preposicion á, pues con ella ha de em
picarse precisamente el cardinal: Sucedió esto tÍ UIlU de 
aUl'il, ó) el primero de abril, que ('s lo lilas us¡¡do. Sin 
Clllbargo , re:iricndonos ú vezes al úrucn tic nU:lleracion que 
g~ardan lus di as del mes ~ UCCilllOS, El el in primel'O de ju-
11/0 cob1"lJlt las 1Jiudl.ls~ el sl'gundo los ofiCinistas, el cuarto 
los 1'et ¡l'a¡/os ; pcro ninguna diGeulLad hai en decir, el dos 
los oficinistas, el cuatro lus 1'e/irad:Js. - Eu las fecbas de 
hs cartas 110 es indi~Jlensaule decir, Cúdi: ~ á G de agosto 
Ile 1 ~:W, sino que puede ponerse, Gúdi;, agosto (j de 
1 R20; Y algunos dicen tamuie~l) Cádi; V agosto, á ti de 
1820. 
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Los números ordinales pueden ir casi indistintamente án~ 

tes ó despues del sustantivo, v. g. Bl segltndo capitulo, Ó .. 
el cap{lulo segundo; micntras los cardinales han de prece
der siempre a los nomhres que acompañan, v. g. Dos va
lien/es soldados. COII todo en poesía pueden y suelen pos
ponerse: 

En la aoclJa cola de doblezes once. 
Nic. MOl'alin. 

N i si cien voz es yo) si Icnguns ciento. 
QtlÍltLallu. 

Tienen tambien los cardinales la singularidad de hallarse á 
vezes solos en la oracion in rcr('rir~c ú nin gun sustantivo 
dl'lef/llinado, COIIIO cuando decinlOs, ])os '!J tres son cinco. 

De los comparativos y superlativos, y de las 
locuciones de comparacion. 

Se dijo en la parte primera cómo se formaban los com
parativos y superlativos, sin prevenir cosa ülgunü sobre las 
l'irCllllslancias que debe tener el posiLivo. Es constünlc que 
110 podemos sacarlos de aquellos adjcti, os, cuyo significado 
Jos imposibilita de admitir ninguna especie dc aumento ó 
Jimillucion. Tales son los gentilicios, C0ll10 americano, ca~ 
talan, italiano, y los adjetivos eterno, fundamental, im
posible, inaudito, ú¡(inito, inmenso -' inmortal, invicto .. 
ton otros muchos negativos, nulo -' omnipotente -,p,·ilnero .. 
pri/lcl})(ll, segundo, todopoderoso, triangular, tínico, y 
otros de su clase) los cuales trasladamos de su significucion 
propia ~l la rnctdúrica, en el instante que los aumentllmos 
ó di sm inuimos. CUélndo digo, Pedro es mas espafwl que 
Jnan -' quiero significar, que es mas amante de su patria, 
ú mas gr;n e) ó mas afecto á las custumbres espai'iolas que 
el otro. Si digo, Es muí and(tlll;:; ) mui aragorles 6 muí va
lenciallo -' denoto que es mui fanfarron -' mui teslarudu Ó 
Illui lijerv de cascos; y si -' que es mui nulo, lo t0ll10 por 
inepto ú estúpido. Con el nombre de cálculo il1finitesimal 
designamos, por este lTlotiyo, aquella pnrte de las m"tc-
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máticas que trata de las cnntidades sobre manera peque
ñas, y con el adjetivo mism{simo lo 4ue es tan conforme 
Con olra cosa que 110 discrepa de ella en lo mas mínimo, Lo 
mismo se "erifica, siempre que forlllamos el comparativo 
de un nombre suslalltivo, porque con decir, A ntonio es 
mas soldado que Pedro, doi á eutender, que es mejor ó mas 
valiente soldado que Pedro. 

Es de lIolar que los pocos comparalivos que tenemos 
tomados dellatin (pág, 32), recihen los grados de compa
racion comO si fueran positivos, bien que conservando en 
todos los casos su significacion comparatira, Mayur, mejor, 
menor y ¡JeJ01' nunca pasan á supcrlati\ os, y en calidad de 
comparali vos van precedidos del (1(11 erhio mucho en lugar 
de mas, así: José C~ mucho mayo1', mCllor, mejor Ó peor 
que sn hcnnanu; sin que digamos mas mayo1' ele" ni mui 
mayor ele, 1\-1'0 de inferior y supcn'or snlen mas ó mui in ... 
{en'ol', y mui supe1'ior , purque mas superiur no recucnlo 
haherlo visto, Otro tanlo sucede con anterior y po~le]'ior, 
palabras que hemos adoptado con su fuerza compnrativa 
de la lengua latina, In que debe contarlas sin duda entre 
Sus comparati\'os irregulares, v, g, Es/.e ¡'echo es mas Ó 
mili anterior 6 posterior al ot1'o,-l\inguna de estas vuzes 
puede hallarse L'n IJs comparaciones rtlodi!icada por el ad
veruio ménos, ni la frase equivalente á c~tc, no-tan, que 
solo caen bien con los positivos alio, antiguo (que puede 
reputarse como el positivo de anterior), bajo, bueno, gran
de, malu y pequciio, Hablando de un suceso, lo lIalllare
mos ménos reciente que 011'0, porque no es permitiJo decir 
ménos postrero; y estc parece el positivo de pos/eriur,
No son ciertas las observaciones que sohre los comparati
Vos mayor y mcnur, mejor y ¡1eor establece r.lcmellcin en 
I?s p~lgS, 100 y 4.17 del tomo tercero de su Comcntll1'io j 

Sino que ha de sentarse como regla constante, que 105 dos 
pri:neros se rcGcren siempre al tamaño, canlidad ó lTJagni
tUrl, tanlo en lo físico como en lo moral, al paso Ijue los 
:ultimos recaen sobre la calidnd 6 esencia de la cosa, Por lo 
cual decimos, Esta pcm es mejor que las de Aranjuc::; 
Áqucll(t casa es peor que la otra; y nadie negará que la pe
ra cs cosa agmdable y la casa t{{ il, condicionl's á que no 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ruúuen aplicarse, segun Clemencin, los adjetivos mejor 
) ¡ Ieul". 

Las comparaciones se estaIJlecún e:1tre dos ohjetos, Lien 
cotejándolos de igual á igual; Lien el superior, mayor ó 
mejor, con el inferior, menor ó peor; bien el inferior, me
Ilor Ó peor, COIl otro superior, mayor ó mejor. Cada uno 
de estos tres moJos tiene determinadas uicciones para um~ 
10., ü'Jrminos uc la cOlllpanu;ion. 

l~n la de igualdad) si el primer término es un Ilomhre, 
y lo precede tanto, dc!)e corresponJerIe cuma ó cuanto; 
sienuo de nolur, que los adverbIos tanto y cuanto pierJcn 
lit s:laha to) s;el!lprc que preccden inmeJintamcntc á otro 
aUl'cl'bio, Ó á Ull nonlbre nJjetivo. Ej'Clllpbs: };'l ja:.min 
es tan blanco como la niere; J!a dicho tantas lIIenl iras 
cuantas p(llalJ1'a~. l\' Mese que si empleillllOs en el segundo 
ti!rJni!lo la partícula ca 1110 ) pucd(' on:it irs(' cl.ran cn el pri-
1l1cro: Elja:.nún es blancu como la nieve.~A vezes el au
,erbio tunlo acoJlqlOfH) ,,1 úlLill10 t~rn:ino, y entónces se 
halla Cl/aH/U en el primero, v. g, Cuan blanca es la nieve, 
t¿:n blanco es elja:min) Ó, tanlo lo es el ja¡min. Si los 
adverbios iguulmente ó no ménos \'un ddanle ú de~pues del 
adjeti\ o, pues en ambas partes pueden hallur~e) Iw de Se
¡::lIir la perlÍLulu que: El ja::min es i;;unlmcnle ú no menos 
blanco que In '/lieve; ó bien, El ja;¡,min es blanco igual
mente ú no lIIenos que la nieve. Mas si suslitu}e á dichos 
adverbios la frase ni mas ni mér.oJ) suena esta mejor tras 
del adjetivo e inmediala al que: Elja::.min es blanco ni maS 
ni menos que la "Iecc. - Los antigllos emplearon en cste 
~ei1lido las porliculns así-que) como el maestro [eol1: La 
lmdicion es osi necesa¡-ia que la escritura; Jo cual se rc
putnria hoi justollle¡;(e por un galicismo. 

Ocurre adl'erlir aqui, que si el adjetivo fuere compa1'a~ 
¿le, igual ó alguno de los 01 ros, que, segun veremos mas 
adelante, piden bs preposiciones á ó con) basta dur!e el 
l'é¡!imCl1 qll(l le corresponde, sin empicar entónces la par
tícula que: La clcsll'e:.a es 1'gual á la fuerza) ó compara
ble á lu méllos con ella. 

L1S mislJ!l1s reglas que para los ndjctivos, valen para los 
illherLios, solo si (iue cunea los precede c1110mure tanto: 
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lJa bailado tan bien como su het'm(tna; Ha bailado igual~ 
~nenle 6 110 ménos bien que su hermana; /la bailado bien 
Ig, uulmenle 6 no ménos que S1t hermana; Ha bailado bien, 
ni mas ni Illimos que su hermana. 

En los verbos se bacen las comparaciones de igualdad 
con las mismas dicciones: El jazmin blanquea tanto como 
la nieve; tanto cuanto la nieve; igualmente, no ménos, 6 ... 
ni mas ni ménos que la nieve; ó sencillamente, blanquea 
como la nieve; Cuanto blanquea la nieve, tanto blctnquea 
el jazmín; ó al reves, suprimiendo el verbo en el segundo 
lIliembro ... Tanto blanquea la nieve, cuanto el jazmin. 
. Si cotejamos una cosa ó persona superior, mayor Ó me
JOr con otra inferior, mcnor ó peor (lo que se denomina 
cOlnparaGÍon de sltperioridad), bacemos uso Jo las partícu
las mas-que: Se mostr6 maS cortesano que leal; Mas tra
gaba que comia; Escribe mas C01TeC(et quc elegantemente. 
}Iudiera aiiadirse sin dificultad el adverbio bien despues de 
la partícula mas diciendo, Se mostró mas bien cortesano quo 
leal; Mas bien tragaba que comia. 

Para las compat'aciones de útferioridad, sirve ménos cor
respondido por que, y no tan ó no tetnto seguidos de cuanlo 
Ó como. Ejemplos: La miel es menos agretdable que el a.:.ti
cal'; Precavido no tanlo cuanto 6 como convenia; Los sa
buesos corren ménos que los galgos, Ó, no corren tanto 
como, 6, cU:ll1to los gulgos. Dase la preferencia al como, 
para evitar el sonsonete de tanto-cuanto. 

Entióndese que no pueden tener lugar los adverbios mas, 
ménos y no, siempre que hai en la frase un adjelivo que los 
lleva embebidos, cuales son mejor, menor ... ninguno etc., 
los que equivalen á mas bueno, ménos grande, ni UIlO etc. 
Se dice por esto, L61;e~ es mejor ó menor que Sosa; Nin
gun cabullero rué tan aventajado como Suero de Qudiónes, 
esto es, No hubo caballero tan etventajado como Suero de 
Qtti116nes. 

Caso de haber muchos nomhr¿s, verbos 6 adverbios con
tinuados, hasta poner el mas, ménos Ó tan delante del pri
lIlero: Gonzalo es mas 6 m~)l1Ol> especulador', avaro y "ico 
glle Pedro ; Gon::;alo es tan especulador, avaro '!.I rico como 
Pedro. Pero no habria inconveniente en repetir dichos 

10 
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adverhios ánles de cada adjetivo, en especial si queremos 
autorizar la scnlencia.-Los verbos pueden repetir estos 
adverbios, si los llevan pospuestos: Comió mas, bebió mas 
?J habló mas que sus compaiicros; ¡Jero tambien bastaria eS
presar el adverbio mas solo tras del último verbo : Comió, 
bebió y habló [!las que sus compafíeros. No podria decirse, 
Comió mas, bebió y habló que sus compafíerosj al paso qUO 

está bien) Mas comió, bebió y habló) ó) .Mas comió, mas 
bebió y mas habló que sus compafíe1·os.-RespecLo dc los 
adverbios) sucede lo mismo que con los 1l00nhrcs : P/'o
nunáa tan clal'a~ distinta y m'licu /adamente como el otro 
orador; ó biBtl, P1'onttncía tan clara, tan distinta y tan 
a1,ticuladamente como el otro orador. , 

]~n lugar de poner el adverbio de comparacion ántes del 
primer nombre) verbo ó adve rbio de la serie) bemos visto 
que puede colocarse delras del último: Gonzalo es especula
dor, aW1'O y rico mas ó menos que Ped1'o; Comió, bebió ?J 
h[tbló mas que sus compaJlm'os; P1'o1wncia clara, distinta ?J 
articuladamente tanto como (6 ni mas ui ménos que) el afro 
orad01'; pero no es semejante giro el lilas acostumbrado . 

Cuando debe preceder al segundo término de la compa
racion la partícula que, se convierLe en de, si va inmedia
to otro que, para ev it.ar la cacofonía, que es el sonido des
agradable que resulta de la repetirion inmed iata de las pa
labras, de su viciosa colocDcion ó de su misma escructura : 
Es mas presumido que gaLan, ménos entdifo que su Iw'
mano; Es mas docfo de lo que algunos C1'een jEra 117énos 
(uerte de lo que nos lwbian pintado. Por esto dijo Viera 
hablando de la historia de Canarias) Es mas fecunda en, 
grandes sucesos de lo que parece á primera vista , Si bien 
en otro lugar convierle el qu.e en de, sin requerirlo la eu
fonía, cuando dice) Los Guanches no eran mas de unos 
usu{ru.ctuarios. 

Tambien se prefiere el de) siempre que b. las particula5 
mas ó ménos precede cunlquier Yerbo diverso de se1' Ó es
tar, y la oracion es afirmativa: en las negaLivas suena me
jor el que; pero puede empleürse á yezes el de, Sirvan de 
ejemrlos: Es mas sabio que su primo; Eslá mas alto que 
los otros; Necesitaba mas de dos onzas para ponerse en 
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camino; No necesitaba mas que dos onzas elc.; aunque 
bien pudiera pasar, 1\'0 necesitabn mas de dos on::as elc. 

No ohstanll' que los comparativos piden un ohjeto de 
comparacion, no aparece, cuando colejalllos á un indivi
duo con lodos los de su especie, pues enlónces la frase ad
quiere en cierto modo el valor del superlativo: Agobiado por 
el mas cruel dolor~ eslo es, por el mas cruel de todos los do
lores, equivale á, Agobiado por un Jalar mui cruel; así co· 
mo, Es el ménos apto de los hombrcs , dice todavia algo mas 
que, Es mui poco apto ó mui inepto. 

Los giros que van esplicados, son los mas usuales para 
las comparaciones, y los "Únicos de cuya silltúxis ocurria 
algo que advertir. Tal es la luja cual su madre ~ ó, La 
hija es tal cual Slt madre; Si es hermosa la una, lambien 
lo es ~ ó, no lo es ménos la otra; Es igualmente buena que 
agraciada; Ticne la misma edad que su prima; Curtl7'uge 
el lean en la sclva ~ asi úmmaúa de coraje, son sin disputa 
olras tantas comparaciones de igualdad: en) Queria á sus 
hijos, pero spjialadamente al mayor) la l&tli de superiori
dad; y en, En¿ esforzado, aunque no cual lo n'lucric¿ ht 
empresa J la tenemos de illferioritlad J Ú pesar de que no 
tlparecen en semejantes locuciones el tan J el mas> Ili el 
ménos en el un miembro, correspondidos por el como, el 
cuanto ó el que en el olro. Pero estos maneras de esplicar
se entran en las reglas generales de la gramútica) y sabe 
emplearlas cualquiera que conoce medianamente la variada 
frase de nueslra lengua. 

, 
CAPITULO 111. 

DEL o S A JI T í e u LOS. 

Del indefinido. 

lTn una sirve para indicar al~lIn in(lividuo de cualquiera 
clase J especie ó género sin particulnrizarlo. Con la espre
'liion de) Un perro le l1wnl;ó, d,molo la espe('ie ú que el 
animal pertenecía; mas no seilnlo que perro rué : doi solo 

10 • 
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la noticia vaga de que Uno de los individuos de la especie 
pen"una le mordiú . Por cuyo giro se demuestra que el ar
tículo indefinido represcnta implicitamcnte al numeral tato. 

En algl1ll0s casos comunica una énrasis especial ú la rra
se) pucs al decir tic alguno que Es un coúar·de) no signi
(icnlllos que la cobnrdía es una tic sus calidades) sino que 
es la principal y casi caracler!slicn. En igual sentido su di
co) J:-'s un borracho J un malun J un emb/lstero elc , Por ' 
es lo ) cunndo hai varios sustantivos de seguidn que necesi
tan de cierta calificacion) se repite este artículo delnnLe de 
cada uno de ellos) v. g. Un gato J tina ::'01Ta y un lobo son 
los personajes que se introducen en la presente (ábula . 

Lo bullamos tambien dclante de los nombres propios J y 
á vezes en lugar del articulo definido: Un Cisnéros no po
día dejar de se7' respetado; Un lwmb7'e entregado á los es
tudios se cuida lJOCO de las diversiones; en cuyo último caso 
pudiera decirse, El homb1'e entregado etc . 

El articulo uno una, puesto en la oracion sin que lo 
acompañe ningun sustantivo, equivale á un hombTe 6 unc¿ 
mujer, á alguno J nadie J ó bien ú la oracion en impersonal, 
Es dífícil q~te uno se acostumb1'e á padeCe?· hambre J quie
re decir, Es difícil que un hombre) alguno 6 nadie se acos~ 
lumbre tÍ padece)' hamb)'e, y mejor J Es dificil acostmn
bmne á padeccr hambre.-Olras "ezes diee relacion al 
sugeto que babIa, y entónces vale tanto como una IJcr·sona 
de mi clase J de mi educaciun ctc., v. g. si un rico dijese, 
No puede uno familia1'i::.an;e con la miseria . Y es digllo de 
reparo) que cuando se usa el tillO cn cste sentido) cae bien 
aun en boca del sexo femenino) porque entónces no se re
fiere rigurosamente á la persona que babIa) sino que se es
tahlecc en cierto. modo unn múxima general J como lo seria 
si una señora dijese, No lomo o/m casa mayor) porque 
tip,ne WlO que acomodarse tÍ sus circunstancias) ó lo que 
es lo mismo , porque liene cada uno que acomodarse á sus 
ci1'cll11stancias.-El plurnlwws !l1WS J junto con los nú
meros cardin¡¡les, significa cerca de J poco mas 6 ménos) con 
corta dife1'e/lcia etc" segun lu demuestran estos ejemplos: 
El atalaya descubriú unos mil enemigos; De ~ladrid á Za~ 
"ago;;a hai unas cincuenta y cuatro leguas . 
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El artículo indefinido pierde la última vocal Je sus dos 

terminacion es del singular del mismo modo que respecto 
del ~ullleral uno lo hemos esplicado en la pág, 14.0. 

Del artículo definido. 

Este artículo, que en casi todas las lenguas de Europa 
e~ una fraccioll del pronombre latino ille, illa, ¡{hul ~ Ó 
tiene una ín tima conexiul1 con alguno do los adjcti vos de
mostrativos dc dichus lenguas, guanlu en la eastollana una 
relacion mui inmediata con el pronombre personal él ~ ella, 
ello, y por consecuencia con el adjetivo aquel , aquella, 
aquello . La sOlltellcia, Elltombre se deja a1Taslrnr de lit 
avaric¡a~ es una abrcviarion de esta, Aquel animal 'Iue 
llamamos humbre, se deja arrasl'rar de aquel la ]1asion r¡ue 
Se denominet avaricia, Por donde aparece/ clara la fuerza 
demostrativa del arllcu lo definido; y en o'teclo su verda
dero oficio cs preceder á los nombres, cuyo signilica(lo nos 
proponemos con traer ó determinar, Decimos por esto, Le, 
Corditlera divisoria de ambos montes; El correo que ha lle
gadu hoi; La conlrovc1'Sia cntTe los dos hermanus; El per-
1'0 de L6pe;; ha ladradu . Y si se dice) El perro lut hu/m
do, entendemos por escelencia el de nuestra casa) 6 bien 
aquel á que se reficren los alltecedentes del discurso, 

Nos sepnramos pues del uso propio de oste arlícu lo, cuan
do decimos sin el , No rué á Casa de su abogado; No estu
vo en caSa de su madre; Venia de casa de su amigo; Salgo 
de palacio, porque todas estas casa,s y el palacio debian 
llevado, mirada la cosa filosóficamente y pr('scindiendo de 
los idiotismos de III lengull . Tampoco eS fú<;il esplicar p'Or 
qne ca una misma frase se emplea ó no el ,artículo segun la 
prerosicion que rige el verlJo . Decimos) A.nsioso de gluria) 
y) Ansioso por la g/m'ia; Esta?' en ú,ncuras, y, Estar sobre 
l a~ áncoras un navío; 11' en socorro de ww) e, Ir ni SOCOI'

''o de 1tnO; Rccio de condicion ~ y, Reciu en la ca ndicio Il ; 

1'omar ww cosa de l1wllwl'ia V Tomada en la memoria; 
1, ) .' 

1'adllcir un liIn'o en castellano, y, Tmdllcir!o al Ca,1 c-
llano, El capricho de la lengua se cslÍelldc á rehusar el ar-
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ticulo en una sentencia espresada con tal verbo, y recla
marlo necesariamente, si se empIca olro. ;l'an bien dicbo 
está, Antes que hubier'a mundo, como, Antes que exis
tiera el mundo. Y lo que maS es, basta que el mismo verbo 
se halle en este ó el otro modo, para I'cdalllar ó no en deo, 
terminadas rrases el artículo: tan correcta cs la locucion, 
llon1'Clrús padre y rnadr'{)J como esta otra, llonra al padre 
y ú. la madre. 

Es evidente que no necesitan del articulo definido las co
sus únicas cn su especie, corno Dios J octubre, ju6ves j y si 
apartándonos de esla regla decimos, El sol, el demoniu, el 
cielo, el infierno, el Océano, el 1I1an;;;anáres, el.Pamaso, 
la Ettropa, la Es/remadura, el Ferrol, el úwiemo, el 
Dante C'), la teología, la fe, el rnáTles, la siesta, á la 
una, yo aprendo el franccs clc . elc. ; ú poco que eslmlie
mos estas rrases, se advertirá que denolamos con ellas, El 
luminar- llamado sol; el éspíritu que se denomina demonio; 
el sil1'o que conocemos con el 110mb1'e de ciclo ó z'nfier'no; el 
?nW' Océano j el r'io .Man::alláns; el monte Par'naso; la 
}J({1·te del ?nundo que lleva el nombr'c de Europa; la pr'o
vincia de ESlremaduru; el puer-lo que se llama Ferrol; el 
tiempo que denominan invier'no; el escritor apellidado Dan
te; la ciencia que llamamos teología; la vÍ1'lud que se de
nomina fe; el dia llamado múrlcs; la division del elia que 
se conoce con el nomúrc ele siesta; á la hora que designa
mos como primera; yo aprendo el idioma fl'ances. Cuando 
hablamos sin elípsis, decimos, Eur'opa está devorada por 
la guerra; Espaiia liene posesiones en las euatr'o partes 
del globo; El mundo se divide en Enr'opa, Asia etc. Y de 
seguro nunca acompaña el articulo á los nombres de reinos 
ó proyincias que se denominall lo mismo que sus capitalesJ 

segun se ohserva en Nápoles, l' alcneia, Valladolid . Aun 
el preGjarlo en olros casos á los nombres de regiones, rei
nos ó provincias, es novedad introducida de poco acá; y así 

• I mitnmos en esto rí los ita linnos, cllnndo nos OCUITC ha
hbe (le sus c lásicos anti g uos, pllCS l'cspCdo de los modernos, 
y aun de alguuos de:; los otros, prcfcl'illlOS dccir sin el nrtícn 
lo, á la española, AljieI'i, Bolta, Cllicciardino, 1I1ar¡uiavelo. 
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es mas castellano y mas conforme con Jo que practicaron 

nuestros buenos cscritores decir J Amén'ca, Francia) ln

go~ll{erra, que no, Üt América, la FranciaJ la Inglaterra. 

~1~'Il\pre habíalllos o:du, Ao me gusta Flúndes, } solo abora 

b:1I quien Jiga con empalagoso galicismo J No me gusta la 

1, llínrles o Hablando de las \ irtudes teoloO"ales las enumc-o , 

rumos lamhien sin pi m°tirulo, (e J esperan:;a y caridad; y 

lo omililllo!'> delante de los cuartos) minutos, si nlll dcs

pues de In hora: Las cinco J tres cllartos y oclto minutos; 

pero se dice, Son ya los tres cuartos para las die:;J si biell 

es lo Illas usual, Son las die;: mélloo~ CI/arto o 
Talllhicn ha de suplirse algo para reducir el nrticulo de

finido Ú su olicio \ erdadero, siempre que va delante de los 

Ilombres adjetivos rmplcados en significado sustanlivo; de 

los gentilicius ; ele los de seclas, órdrnes religiosas, profe

siones etco; de los cUlllunes Ó apebtivos, de que se alirma 

Ulla c:llidad ó circunstancia que conviene ti toda la clase ó 

especie; de los abslrat:tos y los genéricos que se toman en 

Un senlido latu; ue lus pmpios, precedidos de sus empleos 

Óo Jestinos, ó uel epíteto seiio1"; de los aJjetivos posesi\ os, 

SI se lrs sobrentiende algull suslanLi\ o de otro lIliembro 

del período; y finulmente tic los suslanti\ os plurales, wan

uo está Jelanlc de ellos el atljl'ti\o todo, Vo go.E1 verde 

simboli;;a la eSJieran:;a; Los espaiioles son (l/elotes '!J g1"at'eSj 

Los benedict iHOS de san 111all1°o eran mili instruirlos; La 

Zorra es muí astut(t; Las mujeres gus/an de las modasj 

los roicos apartan la vista de 105 1JObres; El villO {orilla 

Uno de los 1l1"incipales ramos de comercio de l.:;spco/<t; El 

1"ei Cárlos iV; U ('(/pitan-gcll r1"al AJa:;arrecZo; j~1 seiior 

dun José Cantil'; ta sefíorila de ffaro; JJi casa es muclto 

ma!J0r que la tu!}a; Todos los hom/¡reo~ o Estas frases se 

n¡o)aran, c~prcsilllllo lo que f¡¡ jta, segun de las unteriores se 

}Ircrino, como seria, El ("¡{' )/" rcnlc -Iu.; !wmllrr8 r8Jl(/-

1)(( Jiules-Ios m011jl's el cn rd ir / ¡l/OS - la 11 e 111 {¡loa I!a //Illda ~or

'oa-las hembras que {¡(,1lC1l el llOlI/{¡re de ;/Ii/j('res J gllstan 

ele las vanidades que denomina/1los mo¡{as, rteo rtt"o Jlai 

igualmente c1ípsis, allllque de diverso giro, en l.lIs locu("io

ncs rn que orurrl'l1 los adjetivos mismu ó prU]ILO • 1"1Iall<lo 

le es sinónimo, los cuall's \ an precedidos de l'!.'te artículu, 
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v. g. El mismo ó el propio motivo me ha ú1ducido ~ que, 
llena la orucion, seria, El mismo ó el propio motivo que 
acaba de asignane, me ha inducirlo . Por UllO de IOn capri~ 
cLos que tan ordinarios son en las lenguas, dccimos ~ En 
propias manos, y no, En las [lropias manos de fulano de 
tal; y omitirnos lambicll el artícu lo en igual y semejante, 
que tan parecidos son ú mismo: 19ual ó semejante molivo 
me ha inducido. Tampoco llevan artículo, como únicos en 
su especie, los 110011brcs propios de homhres ó mujeres, 
v. g. J1e visto á Es/an/slao; Getl'lídis es/ú enferma . Solo 
en la provincia de Madrid se observa el uso conlrario: Voi 
á pasear con la A ntonía; ¿ Sabes que se casa la 1Jlanuela? 
Conformándoso con el lriartc dijo: 

Si es dama la VioJante ó la Jacinta; 
Si se rá la I sabe l ~obrcsuliclltn. 

Pero aun allí jamas se antepone el artículo á 105 nombres 
propios de hombres, porque únicamcnte en los escritos ro
renses se dice, Vino el lJlanuel; Es/aba presente el F1'an
cisco, el1tlmdiéndosc que es el tes tigo ó el (!'atado como 
reu etc. ~A1anucl ó Francisco, Algo parecido ú esto ha de 
suplirse en el madrilet'iismo de, La Antonia, la JJJanuela) 
y cuando precede el artículo en otros casos ú los nombres 
de personas ó á sus apellidos, segun lo observamos en las 
frases, La :1Uagdalena del C01Tegio está en el Escorrial; 
L a lengua castellana ha sido r'cs laurada por lus Cadalsos, 
los hiartes etc.; las cuales equivalen á, la mujc?' que vive 
en tal calle, ó que estú casada con (uluno~ llamada Anto
nia 6 Dorotca; La pintura del C01Tcgio que r'epresenta á 
santa AJarla Magdalena ~ está en ellllonaslerio del Esco
"¡al ; La lengu(¿ caslellana ha sido 1'es tmITada por los es 
critoTes, Cadalso, l1'iarle etc. ; bnjo cuyo giro )'a no existe 
la impropiedad que parecia resullm' de que acompaüasc á 
aquellos nombres propios el arLÍcu lo definidO.-Nalurale
ZCt sigue unas vezes la regla gcneral , y otras, y COIJ mas 
,recuencia, lleva el artículo .-Cuando para denominar el 
globo terrestre, lo llamamos la tierm , cs illJispensahlo el 
artículo, porque arranca mus la palabra de su significado 
frecuente) para darle el padicular de aquel planeta. 
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Se ha indicado al principio quo este articulo puede casi 

sustituir á aquel; por lo que no se baila, cuando el aujeti
Yo prcccucnte, en especial si es demostrativo 6 posesiyo, 
husta por si solo para calilicilr 6 designar el nombre suslan
tivo, v. g. Padeció gmndes trabajos; Tuvo mucha (Ol'lU
na; Ese caballo ~ aquella mujer, mi coche, tu quintct; y 
solo de un mooo violento é illlpropio dicen algunos, El co
che mio~ la quinta tuya, eslo es, El coche que es mio, la 
quinta que es tuya. Cuando siguo al sustantivo un relalivo, 
puede emplearse con oportunidad este rodeo, como, La 
palabra lUya que mas me irritó. Si hallamos en J ovellános, 
Las mandó pasmo al vuestro fiscal, ó bien es uno de los 
arcaísmos á que tanlo propendia este escrilor, ó de los mu
chos que conservan las fórmulas)' lenguajll del foro. 

En razon del carácler de este ilrliculo, no es necesilrio 
debnte de los vocativos: Oye, Se1101', mi nwgo; Escuche 
Vd., se1io1"Ct doiia Pascasia; rni/\ntras decimos, El Seiim· 
oyó su niego; La sefiora doiia Pascasia la escuchó: ni en 
las c:.l lidades inequivocilbles do un sugeto, como, Salomon .. 
hIJO de David, y no, el hijo de David: ni en las esclama
ciones y admiraciones, así, Buena maula! gran discurso! 
ni en los numerales ordinal{'s, v. g. Felipe V, prime1' reí 
de la dinaslílt de los B01'bones en Espaíia; y si di,iésemos 
para malor cnfasis, el primer 1'ei, se entenderia el que rué 
prime1' 1'ei: ni finalmente cllilndo nos proponernos dejar in
determinada la estcnsion del significado ue la palabra, ó 
darle á la frase el carácter de ilbstraccion, ó dejarla mas 
desemharazada; por lo que decimos, Le Llamó á gritos; le 
clió de patadas; buenas son mangas despues de pascua; dádi
vas quebntnlan ]1ciias; juego de manos; á vista de ojo clc. 
L os concertados disparate , loelllos ell Cervántos, si dis
parates (sill el artír:ulo) sllfren cOllcierto. 

El articulo se l}¡llla por tanlo sit'lllprc que es necesario 
concrelar los nombres á Ullil idra particular; por lo que si 
digo, nubo mucho concurso al se!JIl1l(/o y último lIia de la 
feria, entif!ndo que el segundo fu(' el ¡'¡ltiIlIO; mas si dijera, 
Hubo mucho concurso el segundo y el último dia de la feria, 
querria manifestar, que esLu\o concurrida el dia segundo 
y otro posterior, que fué el último. l)or igual principio se 
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comprenderá la diferencia que bai entre ciertas frases, se
gun que llevan ó no el articulo definido, v. g. Abrir' es
cuela, y, abrir la escuela; Ajusta1' con razan su dese-o, y, 
ajustar con la 1'Ctzonsu deseo; Alldll1' á vueltas, y, andar tÍ 
las vuellus; Dar alma, y, d(/1" el almrt; Dar I.ora, y, dar 
la hora; Dar en blanco, y, dar en el blanco; Dar perro, 
y , dar el perro; Día de juicio, y, dia del.iuicio; Estar en 
cama, y, estar en la cama; Estar en capilla, y, estar en la 
capillc¿; Estar un libro en p¡'ensa, y, esta¡' en la prensa; 
Ganar horas, y, ,9anar las horas; Hace¡' cama, y, hacer 
La cama; 11 acer camas, y, hacer las camas; Otro día, y, 
el otro dio, (*); Poner casa, y, polter la casa tÍ alguno; 
Ser una cosa de momento, V, ser' del ml)mento; Tener mala 
lengua, y, tener mala la tlmgua; TÚ'a1'á b[[t1tCO, y, tirar 
al blanco; Toma)" húbila, y, tomar el hábito cte. Ponorse 
á bonZo de un bajel es, segun ilota Clemencin (pág, 24.2 
del tomo :30 de su Comenta/'ia) , embarearse en él, y, 1'0-
nel'se al bordo de 7//1 bajel, es arrimarse ú su lado, Ohser
"aré nquí que en ülgunas locuciones todavía 110 se ha fijado 
el uso respecto del artículo, puesto que decimos, Caer en 
cama, Ó, Caer en la cama; 1110stl"ar dientes, ó, ~lJ1os(rar 
los dientes; Estar á mano, ó, Estar ú la mano; J'oma',. 
Tazan, Ó, 1'omm' la ¡'azon de un gasto; No tomm' una cosa 
en boca, ó, No no lomarla en la boca; Sal!T tÍ campa11a, Ó, 
Sal/¡' á la campal/a. 

Empleamos por fin el artículo delante de las calificacio
nes de los iouiriJuos, á quienes ponemos en paranp;on con 
todos Jos de su especie, epoca cte. ; j' si 105 comparamos 

• No se me oculta que los :111 Ligll05 , ll1élJOS re(ll1:1(los que 
nosotros en esL~s delicadezas, usaban iwlisLilll:1Il11.:JJle de oiro 
tlía y cl oiro día; lilas hoi dan lOS 1111 selllido lllui r1iVCl'SO rí cada 
lllJ:! de estas l1l>Iueras, denolando con la primenl l/IL dia dis
tinto de aqucl de 9ue se Iza,ya hablarlo> y con la Üllilll:1/JO
cos días hace; y !ol se ail:1dc la preposiciull tÍ (al ol/'() día), ya 
es el dia siguie/Jte. TnllIuicn se llnlla en aq1lellos, Trabajos 
de Pel"Si/es, Obras del /JIuestro Olil'a, r[lI';1 signirlcar iotlos 
los trabajos y torlas LJS obl'''s, Iniénll'as pill'a nosutrus solo lit:
\le la fuerza, siu el arlieulo, de algulLos traoajos y al/pillas 
ouras. 
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c.n particular con alguno de su clase, lo omitimos indefec

tlblemente, de modo que nos sirve como de contraseña en 

las comparaciones. Uamamos á Neron el mas cruel de los 

h?mbl'es, y á Juan de Mena el poeta mas aventajado de su 

SIglo) mientras decimos, Nel'on rué mas cr'uel que Calígula; 

lJlel1a rué poeta mas aventajado que Pérez de Guzman. 

Respecto de su construccion, conviene no perder de vista 

las siguienles observaciones: 
1 a El artículo definido solo puede preceder á un nom

bre, sustantivo ó adjetivo (concordando con él en género 

y número), ó á los adverbios y al infinitivo) cuando hacen 

las rezes de nombre; pero entónces usamos esclusivarnente 

la terlllinacion masculina del singular. Así) El caballo, Los 

dorados grillos; Le otorgó el s,¡ J esto es, su aprobacionj 

Descontento con el no seco que le habia dado.J esto es, con 

la negativa seca; Esplicasfe el por que, ó, la causa; Le re

firió el cuándo y el cómo del S~tceso, que vale lo mismo que 

~l tiempo y las cú'cunstancias del suceso; El leer instruye .. 

o, la Lectura insl1·uye. 
211 Aunque generalmente va el articulo inmediato al 

nombre ó al infinitivo, se interpone á vezes alguna diccion, 

V. g. La nunca bastante ponderada égloga; El no sé si 

llamarlo temor; El sobmdo pasear' canse!. 
3a Si hai muchos sustantivos continuados, se repite el 

artículo delante de cada uno de ellos, cuando se les quiere 

dar una particular énfasis, ó si son diversos sus géneros. 

Cuando lr¿ justicia ~ dice Jovellános, la fidelidad, el ho

nor, la compasion> la vergii en::.a y todos los senl imientos 

que pueden mover un carazon generoso cte. Sin embargo, 

suelen descuidarse en esta parte aun los buenos escritores, 

y asi. es que leemos en el mismo: Aa cual estará rep1'esen

tada por el Clel"O y (falla la) nobleza ~ y por los ilustres di

putados de sus pueblos. Esta omision que en mucbos casos 

se hace Jisimulable, no lo seria, si eslando juntos dos nom

hres) sustantivos ó adjetivos, huIJirra de resaltar la dife

rencia de las cosas ó calidades que designan, como si dijé

ramos, Los tUTCOS Y los C1'istianos se porlm'on aquel día 

Con igual valor; Los hombres blancos y los negros pe1·te

necen á la misma especie. 
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.ia En la convers3cion familiar suele usarse del atljeLivo 
posesivo su en lugar del artículo, como cuando decimos, 
Su hijo de Vd, ó de Vds,; pero si se refiriese á un pronom~ 
bre distinto del Vd , ó Vds., ó á otro nombre, habria de 
emplearse precisamente el articulo definido, pues no puede 
decirse, Su hermana de ellos; Su primo de los dos. 

5a Es reparable la predileccion que tenernos á emplear 
la tcrminacion femenina de este articulo para Ins frases elíp
ticas pro\ erhiales, En singular decimos, A q1lien Dios se la 
dió, san Pedro se la bendiga; Armarla; Desollarla; Bchar~ 
la de guapo; Echarla doble; llacerla ; La pagaráj Freírse
la ó Pegarla á alguTWj Guardársela á unoj Jugarla de pu-
110; :Ale la claven en la {rente j l'omarla con alguno; Vol~ 
verla al cuerpo; y en plural, Apostarlas Ó ApostáTSelas tÍ 
alguno; Cortarlas ó Alata?"1as en el ai,'e; Vonde las dan .. 
las tomanj El diablo las carga; l1aberlas Ó llabrrselas con 
alguno; Lia1'las; Pagarlas con las setenas; Pelúnclas; 
Quien las sabe, las lalle; Se las chantój Tomar las de Vi
lladiego, con otras muchas que no es del caso acumular. 
V crdad es que igual preferencia darnos al género femenino 
de ciertos adjetivos en diversas locuciones, elípticas tarn
bien y proverbiales, COIllO, A hí me las den lodas; A las 
primeras; lindar á malas, á derechas ó á las bonicas; A 
tontas y á locas; De buenas á buenas; De buenas á prime
ras; Ve oidas; De una en otra parw'onj DecÍ?' cuántas son 
cincoj llacer alguna; llacer de las suyas; naceda ccn'a
da; llacer tÍ la menuda; llacer la sl'rúfica; nacer la teO\~ 
blona; Hace1"Se de nuevas; 11' de rota; Irse de todas; Ll('~ 
var la contraria; Mala la hubisteis; illi,'en si es parda; Ni 
por esas; No dejar ni una minima ; No saldréis bien de e~ 
ta; No tenerlas, ó, no llevarlas lodas consigo; Pagarla do~ 
ble; Salirse con la suya; Si estlÍn frilas 6 no estún fritas; 
Tenerlas tiesas; Tenerse en burna ; Tómate csa; Venirse 
á buenas; Ver la SU} a; rist(¿ la presente; ele. elc , 

Ga La lcrminacion lo se junta mui de ordinario con los 
adjetivos tomados sllstanlivamcnte, que plledl'n suplirse 
cntónces por un sustantivo abstracto, de lIIodo que, /.0 
alto de l(t lO1"1"e, lo bueno de un nl'gocio , :;ignificall La al
tura de la turre .. la bondad de un negocio. No parece po-

©Biblioteca Nacional de Colombia



DE LOS .4.R'ricuLos. 157 
si,ble que se junte con nombre alguno sustantivo, no ha
blenuolos neutros en c:::stellano: sin embargo, por uno de 
los idioLismos mas singulares de nuestra lengua, precede á 
los apelativos) rerisliendolos tambien de una signiflcacion 
ab5~I'¡lctj]: Habló á lo Teina ~ se lJor/ó á lo duque, quiere 
deell', nubló segun cU1Tesponde á l:t majestad 1'egia~ se por
.t~ como lo pide la digniJad ducal. Un gracioso coplero del 
siglo ultimo dijo con mucba propiedad, hablando de ulla 
sobrinita que tenia en casa, y le incomodaba no poco: 

Con decir que es granadina, 
os doi suficiente luz 
ele esta illsoportable cruz; 
porque mas nO puede ser, 
si a Iv tercO y lo Illujer 
se le aiiade lo anduluz. 

-l'odo lleva, en el sentido de que vamos hablando, el ar
ticulo masculino, pues no decimos, lo todo de la cuestion, 
sino) el tuda) eslo es, la totalidad de la cuestiono Pero 
Cuando se usa eomo neutro, y no susLanLivadamente lo 
antecede, no el artículo, sino el pronombre lo neutro: Es
tos CtleTpOS lo lenútn, ó, teníanlo todo bufo su inspeccion) y 
de ningun modo, Estos cuerpos tenían lodo bajo su ins
peccion, francesismo que hallo en "iera pág. 105 del tomo 
t?\'cero. En los dcmas casos el nombre que sigue al adje
tiVO lodo, va ó no precedido del artículo definido con arre
glo á los principios sentados en las páginas 149 y 153. Por 
esta razon se espresa en, Salió { oda l~¿ gente á vBTle., y se 
omite en, Es digno de lada considcTacion ~ pues en la pri
rnera ~entcncia nos referimos á la gente de un pueblo ó nú
~ero determinado, y en la segunda no hai necesidad de fi
}Ur hasta dónde eslendemos la palabra cOllsideraciun. 

7a :EI artículo femenin o suele convertirse en el rnascu· 
lino delante de algunos sustantivos que empiezan por a, si 
lleva esta letra el acento de la palabra, como, El alma, el 
ave, el arca ~ el águila ~ en lugar de La alma J la ave ~ la 
G1'ca, la águila; pero decimos, La altum ~ la altivez ~ la 
actividad, porque no es la a la sílaha acenLüada; y, la alta 
torre, porque alta es adjetivo y no su~tanLivo. Esto Se en-
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tiende ahora; que nuestros c1úsic05 escribieron, El alegría, 
el acémila, el alta sierra, para evitar en todos los casos el 
concurso de las vocalcs, y mas el dc las dos (ta, que es 
mui dcsagradahle. Los ha copiado Quintana, cuando dice 
en la vida de IJizarro: Con el aywlu de l()s illslllares.-Los 
nombres femeninos que principian por u accnti.iada, y Hc'" 
van por esta razon cl articulo masculino, reclaman no ob~
tante la terminacion femenina en todos los adjetivos quc 
con ellos concuerdan: El alma atribuludu~ el aura blanda, 
sin que pueda sufrirsc, El alma atribulado, ni 

l\Iiéntl'ns vllela I'isueiia 
El aura de la vida, 

como ba dicho Lista. 
sa Con el mismo designio de evitar la reunion de las 

vocales, se elide la e del articulo masculino, siempre que 
lo preceden las preposiciones de ó a, diciéndose ahora ge
lleralmente del y al; bien que Jo\'ellúnos y algun otro mo
derno todavla han retenido el de el y tÍ clllc nucstros anti
guos. Los cuales por el contrario suprimian la e de la prc
posicion de delrmle del pronombre él (*), ella, ello~ y decian 
del, della, dello; lo que nunca se practica al prescnte. No 
tiene otra escepcion esta regla, sino cuando siguc DI nrtl
culo el dictado, sohrrnombre etc., pur el cual se apellida 
un sugeto, v. g. !lui Dla;; filé tan temido con el renomúre 
de el Cill etc. Fuera de este caso, semejantes denomina
ciones entran cn la regla general, como, El caballo dd Cid 
se llamaba Babieca. 

* Creo que nadie confundid el arlículo definido, ella la, 
con el pronomhre él y sus ncusativos, la loo El primero es el 
único que puerle preceder ¡í los nombres ni"bdo>, al paso que 
el pl"onombre c'l es por precision el supuesto de un verbo, y 
511 enso oblicuo, la lo, es siclllpre pcrsonn pnei~lltc de In O¡On
cion: El cielo, la ventana, lo peor dcl caso; El villa, la ¡,is
te, lo dijo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DEL PRONmlllnE. 1.5!l 

CAPÍTULO IV. 

DEL P n O N O ~I 1) n E. 

Los pronombres, yo~ tú, él, nosotTos~ vosotros, ellos, se 
omiten regularnwnte cuaudo son supue¡:.los del yerbo, hien 
~e hall"n oclúnle ó Jcspucs de ól: Veo que eslllvic1'on en la 
Junta de,~plles que nos salimos~ y que no fuisteis sorprendi
dos; Glol'íome de contarle entn; mis discfpulos; Sacúdele 
esa pulla, Es necesario que HOS propongamos llamar la 
atcnl.:ion búcia rllos, para que se espresen en, casteiltlno 
como cuando decimos, Yo soi el que haré ve1' á todo el 
mundo que él es un menguado; ó bien (llie por tener el tiem
po Jos personas de una misma terminacion (corno sucede 
en el pretérito coexistente y el futuro condicionol de indi
catiyo, y en los futuros é indefiniJos de subjuntivo), pida 
necesariamente la sentencia que se dclermine desde luego 
que habla la primero persona, asi, Vino mi cuitado, y co
mo 110 que1'ic¿ yo desa;:;oncwle etc . 

Estos pronombres, que constituyen la persona agente 
del verbo, pueden precederlo ó seguirlo en todos los mo
J05, ménos en el imperativo, en el que han de posponcrse, 
corno tmnbien en las preguntas, segun mas adclontc ob50r
varé : Y osol1'os me alun/ú, ó, lile aluJ'd'Ís 'VOSOl1'OS con tan
to grito; Escucha tú~ alma mía, etc . 

Para el tlatiro y el acusativo tienen dichos pronombres 
dos terminacioncs, ú saber, m¡~ ti~ s{~ él, ella, ello, nos y 
nOSO/1'os.J vos y vaso /ro s, s 'í~ ellos y ellas.J cuando los rige 
alguna preposicion ; y me ~ le ~ se ~ le y lo) la ~ lo) nos ~ os, 
se (")~ les y los, las, los~ cuando eslún 50105 sin preposicion 
alguna . En el último caso van pagodos al verbo, distin
guiéndose COI1 el nombre de afijos; y con el peculiar de en
clíticos> si se bailan Jespue5 de él : Pam mí se MCleron ¿as 

,* La circunstancia de poderse referir e l afijo se y el a'dje
tl Vo su, qlle de é l se deriva, tanlo tí las personas eomo;í las co
sas, y lo IIlÍ sll IO al número s in gula l' que :d plul'ltl, da márgen á 
los inconvenientes que esplico en la nola F, 
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desdichas,; Me cabrá gt'an satisfaccionj Aquel tiro se dÚ'i
gia á ti; .Te acusa?'on de t'raídor; 'Examinó pOI' sí mismo 
todos los ,documentos; Pa1'a él if}(¿ la carla; No qlliel'O ha
blarle; A ella tocaba ¡'cspondel'; l1ien h'iciste en despreciar
la; Lisonje6se de ello; Lu evidencié; Por nos (ué 1rtmuladoj 
Ante nosott'OS ocurrió todo eso; Nos 1'newnbe el negocio; /;e 
ha quejado á vosotros de ht injun'a; A vos suplico; Os ca
lUlnniaronj Se encamina Meja cllos; Lo gum'daron pr.u'u 
sí; Se arrepentirán pronto; Aguardábalos; Les intim6 la 
1'cndicion; Cansado de perseguirlas. Y si se quieren reunir 
dos, no hai inconveniente en decir, Probádmeloj Nos lo 
mostrm'on, En calidad de enclíticos, puédcn alguna vez 
juntarse hasta tres, v. g. l'níigasemele al instante,-Cll,an
do la preposicion con acompatia á los casos oblíCllOS mí, ti,
síJ ha de agregarse al fin la silaba go, de modo que resultan 
las vozes compuestas, conmigo, contigo, consigo , 

Siempre que la oracion lleva un afijo, puede tambien 
añadirse el pronombre de la misma persona, pret~edido de 
la preposicion á; pero este no puede estar sin el afijo, á no 
espresarse otro acusativo sobre que recaiga la accion del 
verbo. l~stá bien dicho, Le hi1'ió, tí, Le hi1'l"ú á él i pero 
no, llin'ó á él ~ sin el afijo: EscTiúióme, ó, Jle escribi6 
Juan á mi, mas no, Escribió Juan tÍ mi, á no agregar
se una carla, Ó algull otro acusativo; y aun así tiene algo 
de violento la frase . Sin embargo decimos con frecuencia, 
¿Lo destina.ba Vd, á mi? Cualquier otra preposicion que 
acompaiie al pronombre, escluye al afijo de la misma per
sona. Solo puede decirse, V"ino ~tn mensaje pam mi; Ha
Maba contigo; y de nin gun modo) j11e vino un mensaje pa
ra mí; Te hablaba contigo, 

ta complicada doctrina de los afijos puede recapitularse 
el1 eslas ocho reglas: 

1" Los afijos ó encliticos, que 5011, me~ te, se, le y lo~ 
la~ l()~ nos, os~ se, les y los, las, los, van ántes 6 despucs 
del verbo; pero sin que pueda interponerse entre este y 
aquellos otra cosa que el ausiliar haber en los tiempos COIII

puestos: Las habló, 6, habló las; nos habia vis to, 6 bien) 
habianos visio. Puede ademlls intercalarse el "erlJo determi
nante de un infinitivo) segun lo haré ver en la regla cuarta. 
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2a Cuando SE' juntan mas dE' lino> ba de ir primero el 

que cstá en acusativo por ser el ohjeto de la l1ccion del, l'r
ha (*), m6nos ~j PS al guno de lo!\ afijos de tereera persona, 
Ir> la, lo> l(!s> lfts> los> pues estos SI'j:;, colocados delante ó 
despues del verbo, van sicmp¡,n dctrlls de los otros, segun 
lo comprueban los siguientes c,jemplos: llíndeteme; 1"indi6-
senos; qUise dá1'lnele d conocer; voi cí esplicá1"oslo; debía 
entregárnoslos; digo que te me 1'indas; que se nos dé; que 
os lo entreguen; que me le traigan vivo 6 muerto" 

3a 
1.05 afijos se USan con mutha oportunidad uespues 

d~1 verbo, si este prillcipiu el periodo ó algun miembro de 
él. Diráse, Le quieren sus hermanos, b, Quiérenle sus lter
manos; y solo, Sus hermanos le quieren, porque no es usa
do el giro, Sus he1"ma,nos quiérenle" Por lo qne loca ú co
Inenzar los illcisos, véase cómo Rójus Clemellte lo Jlospone 
con la elegancia que acostumbra, en la p;lg" 76 del Tm
tarlo de la vid comun : Let ngr'ú;ulill/"a siguió la fl'isíc sucr"
l e de las ciencias; hizose ignm'antc '!J groscnt, oscureció se 
'!J perdió lada Sil gloria> conservándose únicamente a1J1'e
ciada de los árabes, he1"edeTOS de las lU.:es de AUnas '!J de 
Boma" 

<iu Hai que postergarlos precisamente rl1 el gerundio 
é imperativo, llllCS solo puet!e drcil'se, visitándoos, desper
tádnos; y ha de reputarse como UII arcaísmo que diga Jo-

• Pal'ecer;i di('jl'il ell las Jengu;ls que carecell de e:,sns, COIllO 
la cspniillJa, c01locer (,lIi;1 de los 1I<llllbl'e5 ool)rc quc l'el".'C Cil
l era ú parcialmcllte la aecil1l1 del yerbo, está en aClIsntlvo, y 
qlri l en dativo. Sin cllIhnrgo nada hni mas sencillo con solo vol
"~r la ol'ncion por pasiv~ , pues el dativo subsiste siplllpre ~l 
1l1l srno caso, 1Il ién l rAS c l aC11Sn 11 1'0 pAsn ,í ser sup ueslo Ó 11 Ollll

lJ.a l ivo en la voz l',,~iva. El I/I/les/I'O enseiia. dios ni¡íos la cw'
tti/a: si dudamús ('11;íl es aqllí el ncusalivo, dése á la frasc el 
5eI'lido pasivo, y noshard VIT que es /a cartilla, pues 110 po
(l,~tnos lI1éuos Jc eleci .. : La cm"ti//a es cnseiiada pOI' el maes
tro á/osnilios. POI' i~u:'¡ lIledil) puede aycl"igllarsc, cu;íllllo 
l'1.vcrho que Ilev:I rcclupliclIciol""snclivo, cll' ellyorllso pcr
l¡lIle la iUl'cr,ion pasivlI, COIllO, ro lile culpo, .'yo soi cltljJodo 
/10/" mí; y ct);íll,lo es lIcutro con inn"\:.Íon recíproca, porque 
enlúl1('cs UI) 511('l"e el giro I'asin) . ell . Yo lile duei'mo, lle L'S da
hlc eleci .. , re' sui r!rJl'lIlirl" /'",. mi" 

11 
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vellános, Pero no lo haciendo, les deja1'lí liv1'e el HJCUrsO 

á la justicia. Tambiell van despues del infinilivo propia
mente dicho, si el afijo es de la misma persona que el su
puesto del verbo determinante, como, Si quieres pasearte, 
y no, te pasear. Tanto en el infinitivo como en el gerUl:
dio) puede colocarse el afijo ántes del mismo determinante, 
". g, :n1e estaba levantando; Le voi d buscar; Si te quieres 
pasear; mas no, Si quié1'esle pasear, N o hui embanlzo en 
decir) Voite d buscar) por ser el ufi jo le di verso del nomi
nativo del ueLermipmlte voi", que es yo; pero lo hai cierta
mente en que se esprese el supuesto despues del afijo, pues 
no pu<~de decirse) :nle yo estaba levantando; Le ella iba á 
busca?' etc ,; COllstruccion mui corrientn en el siglo XlII, 
y así es que hallamos á cada paso frases por el estilo de 
la siguiente de la lei 2a lit. XVlI de la Partida sétima: 
Si el marido fuere tan negligente que la él n01¿ quisiese 
acusa?' etc. 

5a En los verhos reciprocos, y siempre que se repite 
algun pronombre de la misma persona, "an este y el afijo 
juntos ó separados, v. g, Yo me avergüenzo, Ó, Me aver
güenzo yo; ,A vosotros os importa, ó bien, Os importa d 
vosot1'OS; .A mí me hará al caso ~ ó) ]U e ha?'á tÍ mi al caso; 
Les 1'epartieron tÍ ellos~ Ó, A ellos les repartieron, ó, Re
partié1'onles d ellos una gratificacion. Pero cuando el pro
nombre, que es el supuesto de la oracion, y elllfijo van 
juntos delante del verbo reciproco, precede el primero; te
niendo la colocacioll il1ycrsa, si se hallan los dos despues 
del yerbo : Yo me arrepiento; A1Tcpiéntome yo ~ y ~e nin
guna manera, liJe yo a1'1'epienlO~ ni, An'cpiento yo me, Si 
el se es la reduplicacion que sirve para dar sentido pasivo 
á la frase, van enlónces juntos, precediendo siempre aque
lIa: Se nos dió, Ó, Diósenos una limosna; Se les aplicó, ó, 
Aplicóseles la pena, lInblan DIal de consiguiente los que 
dicen, separándose de esta regla invariable, :nJe se cae la 
capa; Te se hace únposiOle lo que es muí fácil. - Si el 
verbo está en inlinitivo, gerundio 6 imperativo, el afijo va 
pegado á ellos segun la regla cuarta, pudiendo el pronom
}lre ::mteponerse ó posponerse al infinitivo, lo que no suce
de en el gerundio é imperativo, donde precisamente bi tIc 
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ir des¡mos del verbo: Pudo á nosotTOS engafiarnos J Ó, en

gaitarnos el nosolTOs; Riéndonos nosoll'OS; Déjame á mí es

tar; Jáctate tú; Jactáos VOSOtTOS , Y esta colocacion es la 

lÍnica que puede darse al verbo reciproco, cuando estú en 

el futuro de sllbjunli~o y se callll oImiemhro de anteceden

te: Jácleme yo cuanto quieTa; Jácleste tú; Jáctense eLLos; 

Jactémonos nosot1'OS; Jáctense ellos: y solo deja de decirse, 

Jactéisos VOSO(1'OS, por la razon que se espresa al fin de la 

regla 7. a Por el contrario, si va espreso el inciso anteceden

te que en dichas frases se sobrentiende, ya es indispeusa-

1)le que los pronombres y sus afijos, ó estos por lo ménos, 

precedan al verbo, porque solo puede decirse, Est(t bien 

que yo me jacle, Ó, que me jacte yo; y de ninglln modo, 

Está bien que júcleme yo; y lo mismo sucede con las dcmas 

personas, 
6a No colocamos ,los afijos despues del verbo, sino ÓIl

tes, cuando lo precede el supueslo, v, g, Los cazadores le 

clcscllb,'ieron; El juez te manda comparecer . Tocaria boi 

en arcalsmo, Lo, ca:::aclm'es descub"ió'onle J y seria una 10-

cucion (lue no podria disimularse, El jue::. mándate com

pm"ecer, Por lo mismo es necesario gran pulso para USéll' 

los afijos despues del verbo; y los que carecienJo de él, se 

av()nturnn á estas frases, incurren en los despropósitos mas 

ridlculos. 
7a El nfijo ó la rcduplicacion se puede ir delante ó de

trns del verbo en todos los tiempos y modos, méllos en el 

infinitivo, cl gerundio y el imperativo, en los que constau

temente se pospone: creene) ju:;gándose, véanse; y en los 

tiempos compuestos, en que V:l precisamente con el ycrbo 

haber. Solo puede decirse J Se lw publicado lallibro, y á 

Jo mas, Hase public{/do {al libro ; pero de ningun moJo, 
Da publicádose tal liuro, porque hai pocos oidos que pue

dan soportar nquel, De ellas ha enteramente ahuyentúdo

se J que puso Yargas Ponce en la púg. 43 de su J)eclama

cion, Tampoco puede ir detrns de una persona de \ erIJo 

que termine por s J porque juntúndose dos no se oiria mas 

fIue una: asl no podemos drcir esplicanísselo ni rlcjcmás

selo, en lu gar de, se lo csplicarás y 'Podemos tlejár'efo. m 
Mijo os suena lamhicn duro de~lm('s tle Ills l)('rsonns que 
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acallan por S, y hoi no di riamos como Mira de Mescua en 
La Fénix de Sctlmnanca., . 

y agt'aviríisos, si decís 
quc salís ,,1 call1po. 

sa Ohservaré por último, que si el a~jo nos va dcLrns 
(lcl verbo, hace pcrder á esle la s última: Avcl'gonzúmo
nos., Ó, nos avergonzamos; y la el finalllel illlpcrutivo des
aparece tambieu delante del afijo os: flaceos de pencas., y 
no, hacedos. Pero se retiene en el verbo 1/'., que dice idos, 
y no ios. 

De todos los afijos ninguno orrece ya dificulLad, senta
das las reglas que anteceden, sino los del pronombre él., 
ella, ello, por la variedad con que suelen emplearse. Yo cs· 
pOlldre, como hasta aqui, lo que resulla de la práctica or
dinaria de los buenos escritores, dejando á un lado los cá
]10ne5 sobre lo que debe ser, ya que estos no caminan 
siempre acordes con lo que de hecho sucede; y este hecho 
es el que yo me 110 propuesto iuuagar relativamente á la lengua castellana de lluestros dias. . 

No admite duda que debe emplearse ella y ellas, siem
pre que estos pronombres femeninos reciben la accíon del 
verbo, ó están en lo que se llama acusati vo. Nadie dirú, 
ni puede decirse otra cosa que, La calumniaron; Iban tÍ 
castigarlas; y no tiene disculpa que Meléndez haya dicho 
en la Paloma de Fílis., 

Yen el hombro le (la) nrrulla.
U n beso le (la) consuela. 

Pero si hai olro nombre que reciha la accion del verho, 'f 
el pronombre femenino está en dativo, es lo mas seguro 
U5nr del le ~ les: .Asi qua vio rí nuestra prima, le diú estet 
buenet noticia; ./l pesar de ser dos se11oms., no quiso ceder
les la acal'a. Es con todo mui frecuente en el lenguaje fa
miliar decir la y las., particularmente en Castilla la "ieja y 
en la provincia de Madrid; y no falta quien sostenga que 
esto es lo mas razonable. Escritores tan cultos como Don 
Tomas de lriarle y Don Leandro Moralin, no adoptaron 
ciertamente por casualidad este modismo, que se halla tam-
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hien en la Lei ag'raria de Jovellúnos: Despues que aquella 
cunquista la hubo dado mas estabilidad; y en el tomo ter
cero de Viera: El presente mas /imesto que las suele hace¡' 
la vecina costa de JJe1'bel'la (1). Sin embargo yo no los imi
taré sino cuando de lo contrario resulte ambiguo el senti
do, por ser la primera de cuantas calidades se requieren 
en el que habla, la de darse á entender con claridad. Nó
tase esto en los ejemplos siguientes: Encontré ú Pedru co/¿ 
su hennana, y la di el recado; Cuando let visité J estabn 
al{[ su primo J y nada la JUe.-Conviene advertir en este 
lugar á los jH'incipiantes J que hai muchos verbos que piden 
este pronombre fOlncniuo, ya en acusativo, ya ('n dativo, 
segun que es ó no el término de su acciono Diremos de 
consiguiente, La imhU't en el menosprecio det mundu, y, 
Le imbuí el menos}lreGÍo del mundo, porque estas DI'acio
Iles J vueltas por pasiva, diri;:m, Ella (ué imbuida ]JO)' mí 
en el menosp1'ecio del mundo, y) El menosprecio del mun
do fué imbtádo {¿ ella p01. mí. 

Algo mas dudoso está el uso de los doctos respecto del 
pronombre masculino; y si bien hai quien dice siempre lo 
]J.ara el acusátivo sin la 111Cllor distincion J y le para cl da
tIVO, lo general es obrar COII illcertidumbre, pues los es
critores mas correctos que dicen adorarle, refiriéndose á 
Dios, ponen publicado J hablando de un libro. lludiera con
ci li arse esta especie de cOlltradiccioll) estableciendo por re
gia invariable J USDL' del/e para el acusativo, si sc rcfiere it 
los csplritus ú objetos incórporcos y ú los individuos del gé
\)1.'1'0 animal; y del lo J cuando se trata de cosas que care
~en dc i'iexo J y de las que pcrtenccen á los reillos mineral 
o. vegetal (2) . As. diré examinarte, si se trata de un espí: 
l'ltU, Un hombre ó un animal masculino, y examinarlo, Sl 

-----------------------------------------
1 Á fin que elleclor escojn d pürlido que mejor le acomo

r~c, recopilo ell la Ilota G las l'aZOIlCS quc alegall lus que ltacen 
¡¡ la v {as eblivos d el prOIJOlllbl'C dla, 

L. "Para el que guslc enlel'arse de lo,; moli\'os por ,que prc
t~11UCIl unos, que solo puede usarse le 011 el caso Objel lVO dc 
~l, a1l?a:;o quc sus aLllagouislas reconocell ÚlliClIlllC',llc tí lo )1UI' 

~t:IlS¡¡lIVO 11I .. ,cuIIllO de csle prolloll1bre , pongo al [111 CIJ la 110 -
t'l U los funrhlllcl1tos de ambos siSlclItaS, 
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de un hecho. Sin embargo, háblese de lo que se bable, no 
pucJe menos de usarse el le ~ siempre que el pronombre 
mnsculino está precedido de la reduplicacion se en las locu
ciones de sentido pasivo, v. g. No perteneciendo ya ú esta 
s.ecretaría las dependencias de las mesas que ocupaban aquel 
salon ~ se le Ita des tinado para 1·ccibiT en tos dias de at~
dienGÍu, esto es, ha sido destinado paTa 1·ecibir ctc . EsLo 
se entiende en la suposicion de querer adoptar semejnnte 
giro, pues la frase quedaria mas desel1lbnfnzada de lllono
s;lahos diciendo, se ha destinado . Y es tan necesario este 
le despues del se, rcduplicacion pasiva, que únicamente 
cuando no tiene el c[l[ácter de tal, se hnce indispensable 
decir to, separándonos de la regla genernl, como pltra in
dicar que hai entónces un supuesto en la fra so . Se le ve Ue
gar·, tiene por sí solo un carúcter Je impersonal, y es como 
si dijésemos, llega~ ó, le ven llegar; pero, Se lo ve lIega1'~ 
supone que existe una persona determinada que presencia 
su arribo, v. g. Cuando su padre le crúa aun en Bolonia~ 
se lo ve llegaT con los bTazos abie1·tos .-No cabe duda en 
que le y les son los dativos de este pronombre: Re{et'i1·le 
un cuento j les pTOpUSO un cambio; y por esto me parece 
que equivocó Marina el caso en la memoria So¿re eloTígen 
y prog1·esos de las lel1guas~ cuando dijo, Los cnsefiaTun el 
mote de leer; y tambien Quintana en es le pusn.ie de la vida 
del Gran Capitan: AiiadiTia este servicio á tus domas que 
ya los habia hecho> donde la gramática pide evidentemente 
les . -- Los parecn el acusativo mas propio del plural: Los 
aniquilaron, mnúbalos; aunque no seria ui una gran falta) 
ni cosa que carezca de buen:ls autoridades, decir, Les ani
quilaron> amúbales; lerminacioll que se emplea de ordina
rio, cuando precede el se al afijo y al verbo, y uos referi
mos á personas 6 cosas del género masculino, v. g. Se les 
acusa. Sin embargo, siendo positivo que el afijo se baila 
en estas locuciones ('TI acusati\'o, no puede reprobarse ab
solutamente que diga Quintana , Por grandes que se los 
sl/gonga j Se los mantendria en ellib1"e ejn'cicio de Su 1'e

Zi9ion; Si se los hace teatrales, dejan de se1· pasto1'iles . 
Escusodo es adrerlir que nuestros clásicos antiguos, mé

DOS delicados que nosotros en estas pequeñezes, ofrecen 
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numerosos ejemplos de touos estos diversos usos, sobre los 

cuales aun no se han convenido los buenos escritores de la 
Ulli lfIa era. 

Ántes de concluir advertiré, que la terminacion neuLra 

de este pronombre lOJ á mas de su signifieacion general de 

esa cosa ó aquella cosa, v. g. Lo oigo, lo advertí; nos abor

ra en muchas cláusulas la l'epeLicion Jc alguno de sus miern

hros. Ejemplos: lile convidó á comer, porque Jo 1'nsinuó 

su hermano J esto es, porque su hermano insinu6 que me 

convidase á comel' ; Las mesas estaban puestas J segun lo 

previno, ó lo que es lo mismo, segun previno que estuvie

sen puestas; Unl¿ obra tan célebl'c como lo (ué en su tiem

po el Frai Ge¡'undio J significa, Una obra, tan célebre cu

mo el Prai Gerundio J que rué una ob'ta mui céleb¡'c en su 

tiempo. Lo propio sucede en ll1uchos casos en que lo repre

senta la afirmaciotl de lodo el inciso unterior , ó In respuesta 

á la pregunta que precede, v. g. Se alega que la empTesa 

será mili costosa: lo es. - ¿Nu son tale:; personas d(gnas 

de ¡'espeto» Lo son. Donde (~) es y lo sun Lienen la misma 

fuerza qne si dijéramos, No /wi duda en que la emp¡'csct es 

lan cuslo.~c¿ como se alega; No puede disputane que estas 

personas son dignas de re:;pcto. COlllO en tales oraciones y 

en otras, en que el pronombre lu equivale á cie¡·tamente) en 

verdad ctc., se refiere ú vezes á un supuesto femenino, en 

algunas provincias, señaladamente en Galicia, se cOIlICie 

la falla de sustituir la Lcrrninacion femenina la, diciendo 

erróneamente, Bunita la es; pero 'nO me !justc¿ su caráclm". 

La lengua castellana tielle un pronomhre que le es pecu

lia!", parH 1u5 persOllas Ú quienes dirigimos la palabra, si no 

tC:1lln10S con ellas un parenLesco, dOlllinio ó familiaridad 

que nos nulorizc á tutl'Hrlas; lo que solo uacen 105 padres 

ton sus hijos) algunos amos con sus criados, y los amigos 

JlltilllOS, particularmente si lo son desde la llil'írz. l~stl' pro

nOlllbre es el usted en singular, y 1Isl ede,; en plural (Vd. Y 

1'd •. por abreviatura), que siendo UIIU conlraccioll de 'Vues

tra merced (Vm.) y vucstras mercedes (Vms.), que es co

/JIO s usaba antiguamente, concicrlu siempre COII el ,erho 

1'\1 lercera persona, lo mismo que los deluas tratamientos 

de Vlleseiíorla'J Usei"íoría ó C.fa (V. S ' )J I"ucccncia Ú I'uc-
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celencia (V. E.), Vuesacminencia (V . Em .a), VuesaZfe;ra 
(V. A.), Vuesamajestad (V . !d .). 

Este pronombre consiente que dejemos de agregarle su 
afijo le ó les, bien haya ó no un aCllsali~o cslraño en la 01'[\
cion, diverso en estó de los otros pronombres. (Véase la 
p¡'¡g. 160.) Por ejelllplo : Escribi6 tÍ Vd ., ó, Le escribi6 
á f7d. j Bscribió ti f7ds. esa Cll1'[a J Ú, Les escribi6 {i rds. 
esa cartet. 

E l pronombre usted tiene la singularidad de que lo usan 
los castellanos viejos y los de la provincia de MaJriJ en vo
cat ivo : Es verdad, usted? modismo que pertenece no ya 
al lenguaje familiar, si no al bajo, pues no se oye sino en 
hoca de las gentes que carecen de toda cducacion . 

]~I vos cstú reserva<!o para hnbhr ('Oll Dios, con la Vir
gen santísima y con los salllos; } b; per~()nllS dd esUHh 
llano suelen usarlo en ciertas partes de Castilla, <:Uilnuo di
rigen la palabra á los hidalgos, cOlTl'gidores cte. No cs sin 
embargo irregular hahlar ÍI Dios y á los santos de tú, sin 
que disuene esta sohrada fmniliafidllJ , si se qu iere, por lo 
que encierra ue afecluo50 . l'areee uc eonsi;;uiolltc lo mas 
propio emplear el '/JOs, cuando tli scurrilll:;s do la grandeza 
de Dios ó de nuestra mi5eria; j' el 1 úJ cuandu llpeluffiOS á 
nuesLros afecLos, y [¡ cspresioll(!g tiernas y de curilio : Vos, 
S cfiorJ que sacasteis de lu nada e:¡{e mundo'!J cuanlo hai en 
él .. quisisteis vestir nues{m miserable caT'ne . Haz, Dios 
mio) que Teconocida mi a lJlllt á este beneficio, te manifies
te su gratitud ado1'Cíndotc en espíritu '!J verdad . Se ve por 
csto que el vos, COlilO que es una cont\,i!c,rion de vosot1'oS, 
rige el verho en la se6unda persona de! plural. - ros se 
halla ademas usado> en las pro, isionc!i reales y en los des
pachos de alguoos lrihullales, ell Itl~ar de usted, si hien el 
verbo ya sicmpre ('11 la segllntla persona del plural: Por 
cuanto me hicisteis presente, os, donJlarli¡¡ de }JCt1Tcdlt ele . 

El nos J ~)brc\'iutioil de /lOSO! ros, rigo iouDlmentc el vcr~ 
ho en la pnmera persona del plur.lI, cuando lo cmplea una 
auLoridad superior i am que por uecir relH('joll á una perso
na sola, télllllJicn II<:Ht el \ erLo en gill [!,ll lar > con lal que se 
halle il lgo distanle dd pronolllhre, pues si nadie dice) Nos 
dun CdTlos if7 pedí parecer cí los fiscales ctc., Icemos á 
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cada paso, Nos don Ccú"los 1fT etc ., habiendo examinado 
co~~ detencion el pance1' que pedi á las fiscales de mi con
seJo etc. Eu este sentido lo usa solo el rei ) los príncipes y 
los prelados. - Estas mismas personas pueden su~tituir el 
posesivo nuestro ú mio) y hablando con ellas empleamos el 
vuestro; Es nuestra real voluntad; Los eclesidsticos de 
nUestra diócesi; Vuestra majestad, vuestr-a alteza.> vuestro 
(a vor) vuestra justicia etc. 

, 
CAPITULO V. 

DEL YERBO. 

ANTES de hablar de la sintáxis del verbo, corresponde 
que demos una esplicacion estensa y fundaJa de lo que acer
ca de sus vozes J modos y tiempos no hicimos mus que in
dicar en la parle primera. 

De las vozes. 

N ilestro verbo solo tiene voz activa) segun lo insinué 
en las páginas 56 y 66 J carcciemlo de la pasi va de los lati
n,()~. La suplimos sin ombargo con el ausi!iar ser y el parti
ci¡)}O pusi\o: Aosotros fuimos calumniados; El delincueltte 
rué aft01'cado por el verdugo . l~n algunns oraciones lambien 
l?g,rum05 cspresarla con el verbo e~tar y el mismo parti
CIpIO pasivo) pOrtIllC, Las l?'opas estaban m(tndada~ P01" 
buenos oficiales, me parece que se diferencia mui poco Je) 
Eran úuenos lus oficiales que mandaúan las tropas. 

Se espresa igualmente la voz pasiva por medio de la re
duplicacion se en el infinitivo, el gerundio y las terceras 
PCrsouils del iudicativo y subjuntivo) como, Evitandose 
el pn"mcr' golpe> no debe temerse el segundo; lJióse la sen
t,encia por el juez; Es probable Se -vendan bien los caballos; 
o lo que es lo mismo) Si es ev~'tado el primer golpe, no 
~ebc ser temido el segundo; Fué dadct La sentencia por el 
Juez; Es lJl'oúablc sean úien vendidos los caballos . Mas co
tno el 1l1isl11o monosílabo se (casos objetivo y oblicuo del 
pronomhre él) entra lambien en la conjugacioll de los ver-

/ 
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hos reciprocos, com'iene notar las diferencias que presen
tan lns oraciones en UIIO y en otro sentido. Primeramente, 
al se recíproco puede aüadirse sin dificultad el Si mismo; lo 
que no es dado respecto del se pasivo. La tegion se eSClld6 
con los braquetes J Ó, se escudo á sí misma con los broque
les, serian dos frases igualmente tolerables; miéntras nadie 
dice, nivulg6se el1'l1lnor á sí mismo J ni, Se vendían á sí 
mismos los üb,·os. En segulldo lugar, el supuesto) en las 
oraciones pasivas de esta clase, va pospuesto regularmente 
al yerbo) y en las reOexi vas 10 precede de ordinario: Se /w 
movido una disputa j Se dí6 lu únlen j y, El taTO se ade
lantó Mcia lu estucada; El hombre debe anna1'Se de pa
ciencia. Por último J siempre 4ue puede tener lugar en es
tas frases el sentido reflexivo, se supone que cs este el que 
ha querido dárseles, y no el pasivo. Así dudamos al prollto 
de la mente del escritor, cunndo Clelrlencin ha dicno (pá
gina XXXII del prólogo ú su Don Quijote): Se ríen las 
ocurrencias del primc1'O, el! lugar de J Se Tie el lect01' de 
las oC!l1Tencias etc. ) ó)' Causan Tisa las ocur1'Cncias etc. 
El mismo Clernencin notó con rnzon, que no está bien lo 
de) COT/sentia que se tratasen tos andantes caballerus J y, 
Como cuentan que se tralaban los antiguos caballeros J que 
pone Cervánles en el capitulo tercero de la parte (lrimera 
)' en el 33 tle la segunda del Qwjole j y dice que estnría 
mejor, se tratase tÍ, tos caballeros andantes, y) se tralaba 
á los antiguos caballeros. Por igual motivo nI oir) Los ne
cios se alaban J naJic entiende que hai úlguicn I]lle los ala
be, sino que ellos tienen entre otras la santlcz de alabarse. 
Lo cual es tan conslan~e) que aun en la~ oraciones en que 
el sentido reflexivo no es el mas frecuente, se supone sicm
pre, si no se esplica bien el pasivo aiiadientlo el oaso ob
jetivo del pronombre él. Basta que digamos alguna vez, 
Se enterró en una sima j se enterró en vida en un claustro, 
para que sea difícil COm\Jfenuer, que se enlC1T6 significa fué 
en/cITado. Por esto me disuen;) que Quintana en el epíto
me de la "iua de Don Juan Pablo Fomer (tOlDO IV de las 
Poes[as selectas castellanas), baya dicno, Falleció á los .H 
mios, y se enterrÓ en san/a Cruz J en lugar de, se le enta
j'ó, y mejor) fué enterrado. Otro }lnsaje pt~ree¡¡Jo Ú este 
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hai en la púg. 147 de la vida de Piz1.1rro, tambien do Quin

tana: :lJland6 en seguida que se 1'cseTvase (¿ Tomalá y se 

e~ltregasen los Ot1'OS á los indios twnbecinos; donde yo hu

dlCra dicho, fuesen cnt1'egados los 011'os. Con lo cual que

daria la fl'1.1se libre de la aufibologia, que no escusarán cuan

tas autoriuaues puediln trilerse de nuestros antiguos escl'i

t?res, poco dignos de que se les imite en todo lo que con

Cierne á la exactilud y precision gramatical. Entiendo que 

por esta misma razon, siempre que se hilllla de una perso

na que se 111.1 quitado la vida, debernos usar del parlicipio 

matado y no muerto, y que solo puede emplearse este con 

el se reciproco para la significacion neutra de mOl' ir . A nto

nio se ha muerto, no puede confundirse de este modo con, 

Antonio se ha matado. 
Algo parecido aL sentido pasivo que darnos á nuestro 

verbo por medio de la reduplicacion se, es el que tiene, 

CUando se halla en la tercera persona del plural, y rige un 

caso objetivo, sin que aparezca ninglll1 supuesto, aunque 

pueda suplirse por la c1ipsis. Han divulgado este 1'1l'lnOI'; 

Ya sé que le nombraron á Vd. intendente, os tanto como 

si dijéramos, Este rW1W1' ha sido divulgado; Ya sé que rué 

P"et. nombrado intendente. 

De los modos. - Del infinitivo. 

En la Analogía (pág. 57) dejé selltado, que ninguna de 

las cuatro terminaciones del modo infinitivo, á saber, la 

del llamado asi por escelencia, las de ambos participios y la 

del gerundio, tienell tiempos, personas ni numeroso Prin

cipian á darles una signiflcacion algo determinada de tiem

po los verbos ausiliares, aun puestos en el mismo inuniti

"O, segun se '1 e en, Ji aber amado, haber de amar., es tando 

amando, habiendo amado, Aabiendo de amar. Pero apa

receran claramente el tiempo, la persona y el número, al 

Inomento que digamos, Hube amado., eres anwnte, estáis 

a,mando ele.; en cu yos cnsos el verbo determinante fija la 

Slgniflcacion vaga del infinitivo, como muí pronto diremos. 

El in6nitivo propiamente dicho, cuando lleva algull ar

ticulo, bien esplícito , bien eliptieo, ó un adjeti'lo de los 
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denOlllillauus p1'u/wlIlures pusesivus ó demos! ratiGas, hace 
las vezes de sustantivo masculino del numero singular, co
mo, El caza?' es buen ejercicio; Poco te aprovech.l~rá llo
nl1' , Ó, el llorar; Un disputa1' tan fuera de propósito me 
incomoda j Su mirm' es muí deshonesto; esto es, La ca%C' 
es buen ejercicio; Poco l e aprovechará el lloro j Una dis
puta tan {ucm de p,-opúsilo rile incomoda, j Su modo de mi-
1'ar es mui deshonesto, ó, Sn mirada es mui deshonesta. 
Donde se Ilota que los articulos ó aujetivos que preceden 
al in lin itivo, deben ser masculinos y dd singular, porque 
el inl in itivo, cuandu se sustanliv<J, es por precision de es
te número, no ohstan te que Cien fuegos en su oda El 010-
fio, compendio de mil dcsatinos grmnaticales y poéticos, ba 
dicLo, 

Mísero yo! perllidos mis qu el'eJ'es, 

Los participios acti\'os de los pocos verbos que lo tiencn 
en uso, varían en sus caractéres esenciales, Los unos paJ'
tieipan á un tiempo tle las calitlaues de nombre y tle las tle 
verbo, como abundante, c01'Tespondientc, ubediente, par
ticipante, peTleneciente .. tocante .. que consen'un el régi
men de abundar, con-espondel', obedecer, pal'ticipa1', per
tenece1' y (oca,- j y otros pasan á la clase oc mcros sustan
tiros ó adjetivos .. sin que les quede del verbo JI1<lS que la 
significacion, Calmante, por ejemplo, no puede regir un 
acusativo como calmew .. 'J por esto decimos calmante ¡[el 
dolor .. y no, calmante el dulo,-: Itab'ilante, oyente SOIl UStl
dos como sustantivos, al paso que ardiente, dolicnte corno 
adjetivos, Algunos retienen una sola de las varias tlCcprio
nes del verbo, como errante, que signifi ca el que I)(tfj(t .. y 
no el que cae en c,-r01'; y otros hacen mas, pues se des
vian de la ri gu rosa idea que presenta su raíz) segun lo ve
mos en valiente respecto del verho valc1', y el) {enllente, 
que es mui di\'erso de hirviente .. aunque fin'vir y hervir 
son un mismo "erbo; y estú ('n liSO {enllcnte J lwbiélldose 
anticuado {ervi'/' , Lus hai por liu que solo pueden usarse 
en ciertos casos, como consellcienle y haciente, que np('lws 
ocurren sino en el refr:lIJ, lIacientes y consencicnles IIW-
1'I3Cen igual pena j hab¡'cnte .. que no tiene casi cabida mas 
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que en pod¡erhabiente; queriente, que no se oye ahora sino 
en la rrase, pa"ientes y bien querientes; y teniente~ (Iue se 
usa solo en casaleniente (ant.), lugarteniente y terra,{cnien
tc.-Todos los participios son adjelivog de una sola tcrilli
l,lncion, y sí alguno loma la f(\mcllínn ltn/a~ pasa enlónces 
a ser suslantiro, segun lo prw\ba non Tomas de lriarte 
pn una Carla que se halla al fin del tOlllO 8° do SIlS O/mis 
(~dicion de 1805). Por esto uecimos, La asistclI{(¿ de Se
'VIlla, y , La mujer asistente á tos diL,inns oficios; La so
bresalicnta de la comedia, y, Persolw sobresaliente en vir
tud. A t'Rla clase perlenecCll los nombres comedianta, d(tn
zanta, farsanta ~ giganta ~ mendiganta, penitenla J prfJSi
d~n{.a ~ p1'etendienta ~ recitantc¿ ~ regen~a, 1'ep'resentanta~ 
sl1'v¡enta ~ los cuales son sustantivos J 111 mas 111 ménos que 
los nombres que designan las hembras de ciertos animales, 
cOmo elefcmta. }:n los demas aprovechan las terminaciones 
Q1~te ó en/e para amhos generos: decimos, Una 1!bujer d~
tn.ma1!le ~ intr~qantc~ vicilante; la casa ,-einante; la iglesIa 
militante ó triulLfante; Su esposa es/aba p,-esente etc .
Queda ya dicho que el uso priva de participio activo á la 
tnüyor parte de los ,'crhos, y así nunca se nos ofrecen pe
leante y 've yen/e , por ejemplo, aunque tengamos los ver
bos pelear y ver. 

Algunos participios pasivos retienen el régimen de su ver
bo, pues si decimos} Aferrado en su opínion; Enemistado 
~on su primo; Prendado de la virtud; Colocado en vasi
Jas elc., es porque Aferrarse ~ enemistarse} prenda1'Se y 
C?wcar piden aquellas preposiciones , Los participios pasivos 
t~enen que concertar en género y número, como los adje
tiVOS de dos terminaciones, con el sustantivo á que se jun
tan, ménos si van determinados por el ausilial' haber ~ pues 
nntónces subsisten ínucclilluhles, y no varían, por mas que 
sean distinto~ el género ó el número del objeto de la accion 
del verbo; lo cual no sucedía siempre así en lo antiguo: 
na cantado una seguidilla; Los caballos que han compra
do los mercaderes; Rabict demostrado estas verdades; To
das las c)'ialuras que él habia hecho , J'odas Zas criaturas 
qUe él habíe fccbas, leemos al principio de la Pm·tida i Va, 
y} Suficientemente creo haber probaua la autoridad de tu 
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poesia~ en el Arte poética de Juan de la Encina. Pero si 
van con el participio pasivo los ausiliares ser~ estar~ ten e7'~ 
llevar, quedm' eLc. , sucCdé todo Jo contrario: Lleva can
tada una segnidilla; Los cabal/os que (uenJ11 comprados por 
los mercaderes; Están ó quedan ucmoslrauas estas verda
des; Todas las criaturas que él tenia hechas. - El verbo 
venÍ1'~ como au~iliar, tiene una construccion que le es pri
vativa, pues rige á otro verbo, ya en infinitivo por medio 
de la preposicion tí ~ ya en el gerulldio sin ella, d,1I1do en 
ambos caSos una fu erza diferente f1 la locueion , Vt'no á de
c!1'le ~ equivale ú, Le dijo en 1'esumidas cuentas; y, Vino 
diciéndole ~ á, Le d0'0 en el acto de venir; si bien en este 
caso ya no puede mirarse verdaderamente como llusiliar. 

De los dos participios pasivos) que, segun el capitulo 
nono de la parte primera, tienen mllcbos yerbos, el irre
guIar, que tambien se denomina contracto, no suele ser 
sino el participio pasivo que los mismos verbos tienen ell la 
lengua latina , de la cuol los hemos odoptado, Nosotros ha
cemos gran uifel'encia entro ellos, pues el contracto, sien
do un verdadero nombrc~ solo se usn en sentido nhsoluto, 
f nunca significo~do movirnie.nto, ~ea en el giro activo ó el 
pasivo. Por Jo mls'11o pueue Ir acompañado, como los ad
jetivos , de los verbos ser, estar) quedm' y otros; mas no 
del ausiliar habe7') parn formar los tiempos compuestos de 
la voz activa, por no poderse decir, Hubo convicto" he co;z
tmcto~ sino, Rubo convencido~ he conlraido. Tampoco pue
de llevar tras de sí una persono agente regida de la prepo
sicion por~ pues en tal caso se convertiria en verbo pasivo, 
)0 que no es dado al nombre. Se dirá de uno que Está con
fuso ~ converso ó espulso; pero no ailadiremos, por su con
t-rario, por el misionero, por el jue;:;, debiendo USD I'SC para 
semejante giro de los pretéritos regulares: COI/{llndido por 
su conl7'ario) convertido por el misionero ~ espelúlo 1101' el 
}uez. Los pretéritos irregulares {rilo, preso y provisto, son 
los únicos que pueuen u. arse con el haber y suplir el prc
UlI'ito regular: La cocinera habút {rifo, ó, (1'eido el pescado; 
Ran prendido~ ó) preso al condestable; No sé si habrán va 
provisto, Ó, p1'Oveido el empleo, Sin c;nhnr~o en esto, como 
el1 todo, se presentan) para formal' t"s.:cpcíones) bs cnpri-
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cbos del uso: mas me agrada, il1 e la ha freído Vd. J por me 
ha engañado, que no, .~Ie la ha {rito Vd.: muchísimo mas, 
Yo he prendido J Ó, Tú has prendido al condestable J que, 
Yo he preso, ó, Tú has preso al condestable; y tengo por 
mejor, S. lJl. ha pl'ovisto (que no proveido) el canonicato, 
J", S. 111. JI(¿ proveido (que no provisto) lo neces(I7'io pam 
la defensa del reino. Boto suena mejor que l'ompido J V. rr. 

flas 1'010 el vaso, Por el contrario son poqu¡~imos los q~e 
empIcan para los tiempos compuestos á ingerio, opreso y 
SUpreso, Aunque es muí preferible, Fué elegido gua~'dian 
P01' la comunidacC pudiera pasar, Fué electo gua1'iZian por 
la comunidad, sin que este participio forme llunca tiempos 
con haber. No hallo inconvcniente para dar cabida en los 
tiempos compuestos á espandudo, participio irregular de 
espandú' segun la Academia, aunque yo lo tengo mas por 
anticuado que por irregular, . 

N o debe pasarse en silencio la estraordiuaria irregulari
dad del verho aclivo matal', el cual para su parti¿il}io 'pa
sivo tom3 el Jd verbo neutro morir, en el sentido de. dar 
la ln/lerle; reteniendo el parlicipio matado ~ cuanuo !\iglli
fit;a herir ó llagm' á una bestia . ¿ Cuún conocida no es la 
diferencia entre un caballo muerto y un caballo matado? 
Pero solo puede decirse, Un paisano le ha mucrliJ, y, El 
capilan rué muerto por sus soft/ados,-Queda esplicado en 
la púg. 171, por que respecto de un suicida, es preferible 
deci.r, Se ha matado, y llO, Se ha mue1'to. 

Antes de salir del participio pasivo, hai que advertir, que 
tlo todos son usallos como adjetiyos, aunque lo sean la ma
yor parte, porque si enfurecido, entendido, osadoJporfiado 
son verdaderos adjetivos, lo son rara vez andado) llevado, 
mecido, nacidoJ tenido) y muchos otros que apenas ocur
rcn mas que formando los tiempos compuestos de sus res
pectivos yerboso Es(o tiene que suceder con moyor ralOn 
en los verbos sustantivos, porque \lO pueden admitir sig
niflcacion activa ni pasiva, y toman una ú otra todos los 
participios quc entran en la clase ue nombres. , 

Acabamos de indicar que algunos reciben un significado 
activo, y en este sentido se refieren siempre tÍ personas, y 
no á cosas, como, J6ven leido, aprovcchado~ callado, que 
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deuota-eT que lee, aprovecha y calla; acompa1/ado, el acoll1~ 
pañantc; conspirado, el que conspira; hrredado, el que h('~ 
Tedó un mayornzgo ; parida> In hembra que ha p:lrido poco 
1 icmpa hace; sufrido, el que sufre, rte. ctc. ]~~tos rnrti
ripiO!' timen ndcmas el significado ])asi"o . cHcnllinando el 
eooteslo <irl disrur~o en cnú! de los dos se le's Plllplea. 1\11 
psta Crase, Juan r.' f¡ombre ml/í callado '!J Sl/[ridlJ> está P¡¡~ 
fent e el scnli(lo acti\o, como el pasivo en, Los males su
f1"id().~ en aq,lIcfla época, son mas para callados que para 
'(Jsc1·itos .-Ütros se separan mas todavln de su origen, pues 
llegan easi á pt>rdt'f la significacion del verbo . Cuando digo) 
Un caballo calwdo; Cannesí suhido ; Cerrado de mollera; 
Su cara estaba demudada; Es de u.n genio ahierto; La (e
ria de este afío ha sido muí socorrida; Le dió un tabardillo 
pintado; Es un lab1'ador acomodado; Tiene la voz toma
da; Era un hombre contrahecho: Anda mui soplndo; No 
he v.isto nif¿o mas bien mandado; apenas nos sirve conocer 
Jo que significan Calzar ~ subi1' ~ CC7'Tar) demudrtr, abrir, 
socorrer, pintur, aCfJl1wda1', tomar, confrahnce1", .~oplar y 
manda", para comprender toda la ruerza y propieuau uc los 
adjetivos Cal;;ado, subido, cerrado, demudado> abieTto, 
socorrido, pintado, acomodado, contrahcrlw, soplado y 
hwndrtdo. l\fénos le ocurrirá á nadie, que significando des
lengUa?' arl'an('¡}r Ó cortar la len gua, nos merezca el epíteto 
de desll'1lguadv el 'lue la tiene sobrado larga . Pero hien re
nexionado) se 1H1l1ara, que este participio pasivo viene del 
rel1ex"Í\'o desl,.mguarsc> que es sinónimo de desvergonzarse. 
Por estn rnon todos los participius pasivos que se usan 
e mo adjetivos en eualfluil'l' aeepcion, lh'hi\'J',HI en mi sell~ 
tir ocupar un lugur en los diccionnrios eomo lales ndjeti'los, 
\10 bastando decir que son participios pasivos de este ó dd 
otro verho; al modo que se notan como sllstalltivos Cal
zado, colchado, colo1'ido~ grabado> harho, }Juesto etc., cuya 
significacion, sustantiva ti de participio, sulo puede tlistin
¡l;uirse por los antel'l'drntes y consigui('ntes. En esta ora
cion, Es un hecbo que la Cena de r inri está (eli;;mcnte r.~
presada en el grabado de ¡llorghen > ?W obsta/1te que le titl
ta el coloriJo de fa pinturll; las palabra hecho, grabarlo 
)' colorido son sustantivas, pasum!o á ejcreer las runcione;. 
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d,1l participios pasivos en esín otra, A1mque el fresco de la 

CC1W hecho por' Yinó está mc¡l colorido y clclc1'ior-ado) ha 

sido grabado con aClÓ'to p01' lilorghen, 
Por mas que el gerundio sea tan indefinido como el ri

guroso infinitivo, sus ofkios sal! de mui diversa naturaleza. 

Unido á estar (l'lUnCa puede ir con ser) ó á cualquier otro 

verbo) significa que se ejecuta la cosa en el modo, tiem

po y persona que tiene el verbo que se le junta, Rolo si que 

la accion es di latada, y no mOlllcnLúnca, ya por úmplcnr

Se en ella bastante t iempo, ya por la sucesiva rcpcticion de 

los actos , Tal es la diferencia que nos suministra la cifcLln

locucion, estói cantanclo) respecto del verho simple) canlu . 

.Así en las cosas illstanlúneas no puede empicarse <lquclla; 

pOr lo cual nadie dice, Juan está dando un grito; A !fer es

tuve tirando un pistolelCtzo. Podria decirse mui bicn en plu

l'ul , Ayer eS[Ul)e tirando pistoletazos, por cuanto la repe

ti¡'ion de <letos 1I10l11entúneos ya constituye duraciol!. Los 

franceses estún atenidos para amhas significaciones al Yer

ho simple, y dicen je bois) lo mismo si la behida se reduce 

á un 5010 trago, que si empleo en ella lada una tarde; dife

rencia que oh'idan los que traducen Le 1'ois'ol1¿¡¿se > tl1'ei 

se divierle) debiendo ser, El reí se estú (livirliendo> que 

es COIllO nosotros espresamos la idea de la aLcian dc este 

vérbo J cuundo no e5 pasajera . Si me preguntan, ¿ En qué 

1Jasaba Y d. el t iempo en la aldea'? contestaré: Jl1e elll?·c 

tenia en pescar) en ca;:;ar cte .) porque trato aquí única

mente oc indicar la clase de ocup:lciones, segun lo pide la 

pregunta. Pr.ro si digo, Fulano está pescando) iba ca:an

do etc.) no solo doi ú entender cuá l es su diversioll, sino 

que estú ó estaba dedicado á ella despacio, detenidamente 

y por algulI ticmpn.-Lo único que me falta auvertir O!lO

l'U relativamenle ú la sillUt\is de este modo, es que ndl'i11i1s 

de regirlo otro verbo, cuyo modo, tie!llpo y per~ona de

termillan, 5egun quc'la 1l0l¡1t!0, los de la nccion, pUNJC lU!I1-

hien st:r regido un gerulldio por olro gCfUllJio ; pcro cste 

pcnt;crú nccesarinllH'llle ue algnn verbo, v , g. Me ocurrió 

esta ¡¿do leyendo ú Tirso de _MuliM j Yendo peregrinando 

Tecorrió diNrsas regiones . 
rucra dd liSO g"IlCrulli\lP arnha dl (,5p l i('ar~,e, tiene el 

12 
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gerundio olro parecido al ablativo absoluto de los latinos; 
caso que esprcsamos nosoLros, bien por el participio pasivo, 
hien por el gerundio 5010, ) ' mas comunrllcnte por el ge
rundio con la preposicion en, Dicho es/o, Diciendo esto, 
En diciendo esto, se despidió de nosotros, valen los tre5 
modos tanto corno, Despues de habel' dicho esto, ó, Así 
que dijo es/o, se despidi6 de noso/ros , Quitados del medio 
los dos, ó, En quitando del medio á los dos, fácil me se-
1'á acaúar con el (M'cero, es decir, Despucs que haya qui
tado, Cuando quite .. ó, Si quito, Y á este lugar pertenece 
aquel donoso idiotismo de nuestra lengua, en que á mas de 
usar de la rre;10sicion en y el gerundio, lo juntarnos por me
dio de la conjllncion que con el mismo verbo repetido en el 
futuro del subjuntivo, v, g, En llegando que llegue .. esto 
es, ,Tan pronto como llegue, 

Finalmente el gerundio tiene en ciertas frases el valor 
de la preposicion con y del ill(initivo del mismo verbo, ó 
de un sustantivo: Venciendo se engl''Íen los contfuistad01'es, 
es decir, Los conquistaclores se engl'íen con vcncC1' .. Ó, ton 
La Vic/ol'ia , 

El dar al gerundio espoñol lo fuerza de un participio de 
presente, corno los que dicen, Remito á Vd, cual1'o cajas 
conteniendo mil {usiles .. es copiar malamente la pohreza de 
la lengua francesa, que emplea una misma forma para am
bos giros. 

Hai todavía que considerar en el modo infinitivo otr05 
dos verbalr!'!, que denominan los gramáticos latinos pm'
ticipio de futuro activo y pasivo, terminado aquel en nlS 

·1'a .. y este en dus da: 1'0 ro. y do da en cnstelli)J)o, ])ell'ri
mero apénas tenemos mns que Jos verbales {utm'o, (utura, 
vel1tur'o, venlu1'a, y en Jovellános Icemos) los fondos de 
encomiendas v((cantes 6 vacatll1'aS, Del segundo nos que
dan solo Dividendo, doc/orando, educando, examinando, 
graduando, laureando, multiplicando, ordenando y vitan
do, porque si bien execrando, memomndo, t1'emendo y ve
nemndo se lomaron indudablemente de los participios de 
futuro pnsivos de la lengua latina, ahora nos representan 
ideas nctll nlcs y no de ruturo ~ significando lo que es digno 
de execracioo, oe memoria, de temor y de vcneracion, 
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Todos ellos convienen en ser verdaderos nonl!Jres, aue no 

participan del rógimen ni de lus demas calidades dd ~erbo, 

Del indicativo. 

El carácter de este modo es enunciar la significacion del 

verbo sin depender de otro (pág, ;)6), En efecto, tres de 

sus tiempos pueden espresar pensamientos aislados, v, g. 

Tú paseas; ya se lo adve1'LI; 7i?'onlo sald1'é, El pret6rito 

coexistente rcclDma la simultaneidad de otra aceion, á la 

que no cstú subordinado) así como no lo está el futuro con

dicional al verllo que completa sus frases) pues por el con

tr;:¡rio este va determinado siempre por aquel, 

.En razan de esta independencia es el único modo por 

que pueden espre8arse las or¡¡ciones de adwiracion, y las 

preguntas en que no intervienen ni verbo antecedente, ni 

condicion subsiguiente, como, ti Trae, traia, trajo, tme1'll

ó (raCTÚ;¡ alglln l'ecadI'J? Ningun sentido presentarial\ eslas 

otras, ti Tme1' , trayendo., tmido, traéd, traiga, t1'ajC¡'e, 

/)'aje1'a Ó trajese algun recadu? En las de interrogan le, 

~ue pueden empezar, bien que con cierta violencia, por el 

Indefinido nbsolul o, es inJispens<lblc que siga una condicion, 

la cualllin611na falta h:Jce en el iudicativo, v, g, riJlallm

"atam (mejor, Malbamta1'ia) toda su hacienda" si no se lo 

estorbasen? 
Cuando digo que es del earácler tlel indicativo el no pen

der de otro veruo, lli1blo dc su indole ordinaria en las mas Je 

las locuciones, pues no deja de haber algunas) en que pier

de esta independencia) por manera que lo rigen, no solo 

tiempos del miSm(1 rllodo, sino tambicn de los otros, E jem

plos: 1)((1'/ ley/ele Vd, que ya 11oi, que estaba el comisario 

én s16 ca~a á las nueve, que llegué ayc1', que me pO/ldrl I'n 

camino esta tanle; llan dado lJaZabm de que le nombra-

1'ian; Escusado es preguntar si has visto allio, 

Del subjuntivo. 

No sucede lo mismo con este modo: es de esencia suya 

que lodas lus frases dc sus tiel11pus estén determinadns p~)r 
1'2." 
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un verbo dr los otros modos> con el tIue las enlaza nlguna 
eonjuncioll; de donde ha tornado el nombre de snbjunl"ivo: 
Conviene que estudies; Vino pam que le viesen, Asi es que 
no puede empezar In oracion por él> Ú no estar traspuesto 
el verbo que lo rige> como> Que saliesen lodos los moris
cos, rué mandado por pl'egon; donde el árden natural seria, 
P.ué mandado p01' pregon que saliesen lodos los mo1'lúos, 
O bien se sobrentienden el antecedente y la pnrti<'uln GOil

juntiva , como, Acudic1'an las (ropas, si les hubir,~e lIey/
do La ól'dcn; en la cual fallí) al principio) E~ áullltlable ql/e 
acudieran etc, Yiniese el dinero J que 1'1 ,fj{f'tol'lo de II/i 
cue1lta cOl'l'ia, esto es, Lo importante era que rinie~e el 
dincro, etc, O por fin se athierte ni go lpe In falta solo de 
una paJ'tlcllla conjuntiva; puro esta lleva ~¡(,Illpre embebida 
la idea de un verbo antecedente: ('n , Sa{Ur¿ cl sol por An
tequera J ha de suplirse al principio aunque, y en, Fuesen 
ellos mas avisados, ?J no les slwedm'ia ese chaOla J la eon
juncion si -' como lo esplical'ú luego al tratar del i ~ definido 
absoluto , VI prueba mas evidente de que n05 repu gn ll em
pezar la oracion por este modo , si no se sobrentiende algo, 
la tenemos en que nunca Pllede hallarse al principio de una 
oracion de interrogante ni de admiriicion, segun poco hace 
se ha manireslado, Aun en las de desDo, hai que suplir nl
gun antecedente" pues en, Quiera Dios J cntcndl';llos, E~
pe1'o que quiera Dios; y en, Ojalá venqa ú viniese pronto ... 
In partícula ójalá, como que es interj cccion, cont ienr un 
pensamiento cabal, y valr lo mismo que, (Deseo que) ¡'/'II

ga pronto ... 6, (Seria con¡;enienle que) ¡;in/ese p1'Olll0, p('l'O 

como semejantes locuciones VUH por lo comun deSilUd¡lS 

del verho determinante, y parecen propias de l'ste modo, lo 
]lan designado muchos con el nOll1bre de optativo; ni [l::lSO 

que otros lo denominan potencial, por senil' para cicrl(l:> 
frases (]ue denotan voluntad , posibilidad á poder, cuales 
son estas, Quisiera pasear; Pudiera Ú' al tea/ro, En otrils 
todavía apnrece mas evidente la fuerza potenciol (le ('sto 
modo: cuando digo, Con tal que tC1lga las calidqdcs que 
requiere la leí J denoto las que ya están seii::dadas por eiln; 
mienlras eliGiendo, Las calidades que rrquicra la leí J uoi á 
entender que aun no las ha fijado> ó que no eslói seguro 
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de las quc 1>011, Ó quc rczclu poJr[lI1 halll'), yariado, CLHlIldo 
llegue el caso Ú C]llC aluJo , La idea C]uedaria ¡"ualmenlc 
h,iea cspresatla, si Jijesemos, las calidades que pu~Jc rc(¡uc
rll' ln [el, Sin cllIbürgo aun en las Jos l ocu~iones arriba ci
tadas, donde purece monos necesario suplir un antecedenle) 
no habría dificultad en suponer alguna c\ípsis, tal como, 
(Aseguro que) qrlisiem pascal'; (Nu hai duda que) pudiera 
u' allcalq'o ~ (si me diese lt¿ gana) para sostener (llle cs de 
esencia del subjuntivo estar subyugaJo á otro verbo precc
dente. }'¡fas para no apelar al recurso algo forzado de con
Vertir ullaS oracioncs en olras, juzgalllos mas sencillo decir, 
COnto lo belllos becho tratando del inuicalivo, que tal es el 
Carácter ordinario Je aqucl lllOJO COIl algunas esccpciones, 

Del imperativo. 

Su significado de mando, súplica, permiso ó consejo lo 
distillgue prin~ip¡jlmente del indicativo, y le impide que 
pueda bullarse en oraciones de aJmil'acioll Ó interrogante, 
que son peculiares ue dicho modo, Tampoco pueuc tener 
Ill as personas que las segundas de singular y plural, por
que con ellas ÚniCtllUcllte hablamos al encargarles, pedirles 
ó alllonestarlas que practiquen alguna cosa: Mira bien có
mo oúras; Volréd p1'unlo, Ellollo rúpido é emperioso de su 
cnunciacion bacc que principiemos por el verbo y que se 
pospongan los prollomhres lú y vosotros en el caso uc es
pre8arse: Págame tú lo que me dcbes; lJesechád vosotros el 
miedo, 
~ ucslro impcrali\ o tiene la singularidad, respecto de la 

lellgua latina la rraneesa y otras, de no pOllcrse usar con 
ninguna especie de negaciOll, pues al inslanle que la hai, 
) a ~e hace indi:.pensahll' acudir al suhjuntivo, Decimos, Ven; 
}lero en la oracion negal ira ~olo es pprmil i(to decir, No rrn
gl¡S, fj ti e los rraUCCSC5 esprcs:lIl por, Xe Tone.:: pas. Este 
verso de O"iJio, 

Ilic lu fallaci UilllilUI1 IlC crcdc lucerlloo, 

no podemos trauucirlo en castellano siDO por el subjullliro: 
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En tales oeasiones no fies mucho en la l1l:: m·tificial que eS 
engai'iadoH' , ó como esprime este mismo pensamiento el 
proverbio comun : A la 1nuje7' y la lela no las cates tí la ve
let . .Esta regla es tan constünte en nuestra lengua , que eS 
menester la baya estudiado mui poco el poeta, que hablan
do con cierlos ru gilivos, principia un verso diciendo: No 
corréd J no cotTéd. 

Este modo puede llevar un verbo dependiente por medio 
de las partículas conjuntivos como el indicativo , y ningu 
na enlazarlo con otro verbo precedente: Tocád la campa
nilla pam que venga el cTiadoJ y nunca, pam que ven ó ve
nid; y lo propio observaríamos sustituyendo cualquier otra 
conjuncioll á pam que J pues todas rehusan regir el verbo 
en el imperativo. 

De los tiempos de indicativo. 

Del presente .. y del p"eté1'ito y futuro absolutos. 

Poco hai que ohservar acerca del uso de est0s lres tiem
pos fundamentales. ]~I presenle denota que e~tá sucedien
do aquello de que hablamos, como, Yo e¡;cribo; alwm llue
ve; ó bien, por medio de otro inciso) nos trasladamos al 
momenlo, pasado ó venidero, ell que estuvo ó estará su
cediendo la cosa . SiempTe que me escribe J dct memorias para 
V d.; Si vengoJ ya lo tomm'é; es lo mismo que decir) Siem
pre que me ha escrito , ha dudo memol'ias para V d.; Cuan
do venga, ya lo tomaré. El sentido en ambas oraciones se 
refiere al tiempo en que úI cstuv'U escribiendo, y al en qlle 
yo estaré viniendo. De esta clase son las frases usuales, 
Vuelvo al momento; Qué se hace Vd. estt¿ noche P y la coo
testacion, l' oi allealro; en lugar de decir, Volveré al mo
mento; Qué se hace Vd. eslanoche?-lréalteatro; comO 
tambieo el giro que adoptan los J¡istoriadorc~, cuando, para 
animar mas la narration ) ponen ell presente los sncrsos pa
sados: Llega Cortés y habla á los sllyos; pero el papor los 
babia sobrecogido has/a InlpllTltl) que n() pensaron sino en 
huir .-Con el presente designamos nd\!mas lus ocupaciones 
Ó 105 empleos habiluales, como cuando decimos, La Alati-
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b,.an canta mui bienj La Pinto e~tá (le 9"aciosa en el/catro 

del príncipe . 
.El pretérito nhsoluto se refiere Ú UIl tiempo pílSílUO) que 

pueuc ser inmediato ó rernoto: si se espresa, nunca tiene 

conexion con el aclual, y la accion se verificó precisamente 

ell la epoca designada, no Ílnles ni despues. Lo mismo se 

dice, Antonio estuvo aquí en 1800, que, Antonio estuvo 

aye!' Ú visitanne, porl'Juc tan completamcllte pasado es el 

dia de ayer, COlIJO pueda serlo el mIo Je 1800. En, Cuan

do 1JicLjé 1101' l/alia, visité las ruinas delllerculctno, relle

ro un suceso pasado, sin determinar la época. Si la gcñalo, 

Cuando viajé po'/" ltalil¿ en HH 7, Llisilé las I"uilUts del Iler

eulanu, fijo el lielllpo de mi viaje ú llalia, yel de mi visita 

al Uerculano; de Illodo l'JlIe si mi ,iaje hubiese elllpezado 

('1\ 181G, ó se hubiese alargado hasta c11818, solo estaria 

dicbo con perfecta exaclilud, Clla.ndo viajé 1>01' Italia, vi

sité ell1817 las ntinas del llcrc 11 la no, ó, Cuando en 1817 

cslaha viajando por lll.tlia, visité las ruinas rlclllerclllano. 

'Eso no quila, que si tuviese yo que responder ú quien me 

preguntara dónde habia estado el\ J 817, ó al que afirmara 

(Jue dieho ailo habia yo residido en Paris, le replicaria bien, 

En 18J 7 esture en ltalia, porque se trnta ya aquí de in

dagar especialmente el punto donde residí aquel al1o. Pero 

reliril'ndolo como un hecho de la biografía de una persona, 

seria siempre impropio usar el pretcrito absoluto, si estuvo 

tarnlJit'1l lIntes ú despucs del 1817. Pronto ocurrirá otro 

ejemplo que confirma esta doctrilla aun con mayor claridad. 

A I futuro pertenecen todas los sucesOs venideros) y por 

lanto suele suplir al imperativo, y aun lo preferimos para 

delermin"das locuciones: mas n'zcs dt'rimos, 110nrarús 

padre '!J madre, quc, llonra al padre JI Ú la madre, por

qlle el futuro de indicati, o lIe"a en es los casos mas fuerza 

de mando que el modo impcrati, o el cual. e limita en no 

potas ocasiones á dar un consejo, y lamhien ú hacer algu

na súplica. 

Del pretérito coexistente. 

Dimos [, entender en la púgina 57 , que e l(' lielllpo in-
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dica que una Dccion pasaua rué simultitnca con otra tam
bien pnsaua : ilCilSO nmbas duraron lo mismo , y lnl vez I~ 
una principió ánles que la otra, ó continuó despLLes Ce bao 
ber esl:l cesado, De lodas l1Ial1(,I'(\5 siempre so necesita otro 
mil~mbro con ,erbo, ó UIl alh erbio ó alguna fraso que do· 
si; H'll la segunda accion) para tille se rea lize la coexisten
cia de los dus sucosos , En esta ol'acion) No puedo ne,r¡(l1' 
que amab(¿ á /ni jJ1'Ú1W, miénlras la pasion no me permiti(¿ 
1w{ar sus de/cclos, doi igual duracion á mi amor que ú mi 
cegundad , :En esta, ~le paseaba á caballo, cuando le sa
ludé, eI.acto lle pascar antccede al encuentro; y en esta 
otra, ./l su salida de YieJ!c¿ aun seguia haciendo estragos 
lct epidemi(¿ , 'CiliOS que esta habia continuado despues de 
{¡mAlizarse el hecho que COll ella concurrió , j~n lo cual se 
diferencia este tiempo del pretérito absoluto , quo 11 mas de 
limitar á uua época precis:l) si se seiia la , las acciones, no 
necesita la simultaneidad de otra para que se complete el 
sentido de la fra se , Cuanllo digo, J1Ian Lll!.r¡ú antw!Jc1', la 
oracion queda perfecta ; p~r'o si dijera, llegaba cwleayet', 
]1reciso seria que miadiese) cuando no~ol1'os le vimos apear, 
ó alguna cosa semejante , Salict en aquel punto la aU?'01'a 
alegrando á los mOl'lale:; , es inciso de sentiuo cabal , por
que se lo dan las palahras en aquel puniD, que se refierell 
al hecho de que dehe dc haberse tratado en la Clúusllla an
terior , Si decimos, Ciccron rué c6nsul el allO G90 de 1ct 
fundacion de Roma~ nlnnirc~tamos que ru é cónsul solo aquel 
año, y no Oll el an(e¡'ior Ili postcrior ; pero al anun~i¡)r que 
era senádor c01lslllar el alto G9;~) dejmnos indecisu si lo rué 
solalllcnte aquel nño, ó si (ambien en el que prccedió, ó en 
el siguien te, ó lal vez en ambas épocas , 

Empleamos por esta razon el pretérito coex istente para 
denotar los desLinos, ocupacioncs, co 'lumbres etc , habi
tuales de tocla la "ida, CH contraposieion del absoluto, con 
el que solemos seiialill' las e\'cnLll1l les Ó pas:ljcras, segun se 
ro cl31'O en estos ejemplos: Cicel'on e'm orado?' elocuente, 
y, Cice1'On filé cuesto)' , Puede sí suplir el absolu lo al co
existente, pero 110 al revcs ; porque si (,5t([ hien dicho, Ci
ceron fué orador elocuente, no lo CS(¡'l Je seguro, Cice1'on 
e1'a cuesto)', anunciado así á secas y sin al3u.no de los acon-
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teeirnienlos relativos á su cuestura) como si añadiéaemos) 

cuundo Boma padeci6 escasez de trigo, 
Se echa I1lallO por fin del pretérito coexistente el, la nar

racicn) á ¡in de eomuoicar mayor inleres y vida á los he

chos, representándolos como mas inmediatos Ó mas enlaza

dos á la época actual. En el opúsculo intitulado Elogio (ú

~cb" e de los valencianos que muriet'on en la tanle dd 2g de 

J~nio de 1808) despues de espooersc en presenle de indica

t i VO todos los males que Napoleoo fraguaba, prosigue fe 

liZtncnte el autor usando de l coexisleute : Ellirano de la 

humcmidad contaba para conquistct)'os con vuestm corrup

cion poUticCt", 19nomba que en las dinastías anteriores ele, 

j CUiÍnla mas alma licue este giro que si Jijera : E l tir'ano 

de la humanidad contó .. , Ignoró que etc , [ 

Del f uturo condicional. 

Cuando se emplea este tiempo) existe por lo comun una 

condicion, bien túcila J bien espresa, en el mismo período , 

No es necesario para que la haya) que se descubra la pnr

t ícula si, COIIlO cn este ejcmplo: Le dcdicu1'ia á la jun's 

pnulencia, si se inclinase á la pT'o{esion de abogado; pues 

hni otras Illuchas locuciones que pueden resolverse por el 

si) aunque no lo lIeyen , Pensarla oculLane embo::ándose; 

Se equivocaria Vd en asegurarlo; Acudiría á su SOC01TO, 

á Iwbérmelo pedido; Aunque le viese) no le hablan'a; F a

vorecido de Zas leyes) progresaría ,'ápidamenle; Serict una 

desgracia qtle Lloviese; En aIras circunstancias se conten

tal'Ü¿ ele , ; ]'al/tbien yo gustaría de tener muchos y buenos 

libros J pero me (allan los medios para adquirirlos: cstas y 
011'05 frases sCllIcjllnlcs) es claro que pudieran reeibir este 

otro giro: PClI:;aria oeul/ane, ú se embozaba; Se eqllivo

cm'ia Vd'J si lo asegurara; Acudiría á su SOC01TO J si me 

lo hubiese pedido; A un si le viese J no le habla1'ía; P,'og1'e

san'a rápidamente, si le favoreciesen las leyes; Sería una 

desgmcia J si lloviese; Si Lus circunstancias fuesen otl'as, 

Se contentaría ele,; Tambien yo gustaT'ia de tener muchos 

y buenos LiM'os,) si contase con los medi¡¡s pa1'a adquirir-
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¡"s.-Por lo que mira á la condicion sobrenlencliJa, no eS 
ménos evidente, que si digo, Ale (¡legraria de -vede, supon
go, ú pudiese ir, si él me lo permitie~e , si la lluvia no lo 
c$/orbase, Ó cualquier otra condicion que se refiora á los an" 
tccedentes del discurso. 

Fuera del caso mas frecuente de implicar una condicion, 
puede usarse en los siguientes: 

Primero: cuando el verbo determinante de la ofacion 
denota conjetura, esperanza, temor, promesa ó afirllla
cion, y precede á la pnrticula que; y tambien cuando un 
determinante, que significa pregunta ó investigacion, c~tá 
ántes de la partícula dubilativa si, segun lo prueban eslos 
ejemplos: C"co que vencl1'ian tt1lOS mil enemigos; Pensaba 
que su criado acudirict á la 110m sC11alada; Re~elú que la 
asaltarian nuevos cuidados; Of1'eci6 que restiluiria los do
cientos pesos; Dlio el embajada?' gue vendría su secl'ctario; 
Asegtwó que guanlaria silencio; PTegunló si lardaTian en 
llega?'; Quiso averiguar si se alrevel'ian tÍ acomele1'le. 

Téngase presente que no siempre lOe espresa el verbo de
terminante de conjetura, promesa etc" ni la partícula gue, 
como en este pasaje de Navarrete, en el tomo primero do 
la Coleccion de viajes: JJandalldo que, .. no fuesen 1'eCOIIO
cidos ni molestados los mercaderes hasta los pue1'/os, don
de pondria el rei homb?"es buenos etc.) esto es, donde 0frll
ció el,'ei que pondría. Con igual suprcsion tlel verbo de
terminanle dice Campománes en el Tratado de la l'egalía 
de Espai'ia: Porque sin duda como laJas emn fundudas de 
nuevo por lus reyes y bienhechores ~ eslos últimos, ft t [1 ulo 
de fundadores, querrian disponer á su arbí/'rio de ellas; 
donde debe sobrenlendeJ'sc, es de presumí?" que qlle1T¡un~ Ú 

bien, debió temerse que Ijuerrían disponer tÍ su ul'úitriu de 
ellas. Por los mismos principios La de espliLarse la elipsis 
de esta oracion : EllLÍnes I!llcont ré ú Qnin/cru en la calle 
de Alcalú; ¿ iría al prado P ó) tal ve;:; iría al prado , Com
pleta en ambos giros, dirá: p1'cgunto si irilL al J71'(tdo~ Ó, 

presumo que (es el equivalente de tal ve;;) iI'ia al prado. 
E n otras ocasiones se halla el dcterminanle disfrazado en 
algun adverbio, como en eslo pasnje de la vida de P /lfgar, 
escrita por Martíuez de la Rosa: Publicó aquella hazaila ... 
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prohablemente cuando aun vivil'ian algunos de los que de

l[rJ ha.bian údo te$tigos; lo que vale tanto como, Publicó 

aquella h(lzat'íq" cuando es probable que a,un vivirían ctc . 

. ,Segundo: se emplea este tiempo para manifestar la fe

tlslmilitud Ó apariencia fundada de alguna cosa, y outónces 

equivole á debió de. Ct'eeria que yo le el1gafiaba, puesto que 

faltó á la cita, es decir, Debió de creer que yo le engaiia

ba, puesto que etc. J~n este sentido dice Viera: No se debe 

dudar, gue el gobiel·'Y1.O monúl'quico se estableceria en las 

Canarias ... Al principio estaria depositada toda la supre

ma autoridad cte. 
Tercero: tambien tiene lugar en las interrogaciones y 

esclamaciones, ó en las frases que se les parecen por espre

sar deseo, menos si este se manifiesta con llls interjecciones 

ójalá, as{ , pluguiese á Dios, ó alguna otra equivalente: 

G Buscarútle en alguna de las juntas provinciales P (Jove

lIános,) Cuún distante estm'ia de pensarlo! Bueno seria 

que le prendiesen pronto. Pero no olvidemos que en estos 

ejemplos, como on el anterior, falla siempre un determi

nante: Es regular que al principio estaría; P"egunlo si le 

buscan'a; Es indudable que estltt'ia muí distante de pensar

w; Es positivo que se¡'ia bueno etc, 

Del futuro de subjuntivo. 

Llárnolo futuro por cspresar comunmente sucesos veni

deros (púg. 58), sin que destruyan esta nocion general al

gunas locuciones que se rdieren á cosos presentes, como, 

Puede ser que aun esté lloviendo; No hai q¡úcn no conoz

Ca la importancia de esta venlad; donde los determinan

tes, puede y hai, como tiempos de presente, comunican su 

fuerza al futuro de subjuntivo; para lo que contribuye ade· 

mas en el primer ejenlplo el adverbio aun. Con tales admi

niculas apénns cncontrnriamos tiempo alguno, al que 110 

lográsemos hocer perder su propio significado. Tal vez es

tarci lloviendo todavía, quiere decir, Acaso todavía llueve; 

Tengo despachado ese negodo desde la semana pasada., vie

ne á ser, Despaché ese neg1)cío la semana pasada; y, Ya 

voi, vale tanto como, l" é imnediatamente .. á pesar de eso 
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DO Jiremos que eslm'á e5 prosente , tengo pretérito ab50lu
to, ni ,¡:oi futuro tle indicativo . 

]~s fuera de esto Í1H.ludable que nadie tiene por IOCllcio
neli Je presente, si uo de tiempo lcniJcro . las de impera
t i "O; y se cree hasta tal punto que la fuerza de llste moJo 
y la do! futuro de subjuntivo son ulla misma, que todos los 
gramáticos toman tres personas del úllimo para hacer figu
rar cinco en el imperativo, en vez de las dos únicas que yo 
le atribuyo (púg. 59). Ha dado lu gar il. esta cquivocaciol1 
que todas las frases del imperalivo caen bien en el futmo 
dc subjuntivo, así, Orad á Loda hora; Ore el hombre á 
toda h01'aj--Da11te una limosna por Dios; Démc ret . wnc~ 
Zil1wsna pOI' Dios; ó bien si quiore tomarse un giro que sea 
indisputahlcmente de subjuntivo, Mando que Ot'éis á lo(ltt 
Ol'aj Buégote que me des una limosnn pU?' Dios. No debe 
pUcli parecer estnllio que se pongan en este iiclllpo lo~ ver
bos fjue van detcrminndos por un antecedentc de mandaLo, 
precision, cOl1l'cnicncin , utilidad) ruego ó pern¡iso, como, 
Es necesa7'iu que le moderes; Bueno es que le distraig¡ls; 
Convend1'á ~ dice Jovellúnos, que el GuúienlO es{aúlc:;ca 
escuefas~ donde se cnse1ien los princilJios generales etc, 

Pertenccon por tanlo á cste tiempo l¡¡s locuciolles en qnc 
espresamos el objcto de nuestra volulltad, ó el poder ó po
sibilidad de ltacar las cosas con arreglo ú la índole del sub
juntivo (púg. 180), v, g, Seré breve cuanto re/, quiaaj 
:Aje aleg1'o de que le coloquen j Deseo que no tarde; Penn[
tame Vel, que lo tome j De [urma que pueda el gobernador 
tener nolic/(¿ de Cl/anto pasa . De cOIl~iguienlc uno de sus 
principales oficios es designar el fin de las proposiciones: 
Te envío para que venga j j\"o lo menciono tÍ fin de que me 
pagues , Siendo de notar que en lu gar de estas y otras con
junciones finales, sc pone cn ciertos casos el que solo, sc
gun lo practicó González Carrajal en el capitulo 111 de los 
l'1'Cnos de Jeremías: 

]\lc (,~lllan 
Canlarcs quc nlC den afrcnla y penG; 

esto es, para que me den a[renta y pena . 
En este ejemplo se descubre uno de los usos mas frc-

©Biblioteca Nacional de Colombia



D}:L V El\llO. 189 
cuentes del fuluro de subjunlivo, el cual si rve para los casos 
en que hui incertidumbre de parle del que babia, ó cuando 
no se fijan el tiempo, lu gar etc. de la aceion, pues vemos 
que por no ser Gierto que los cantares dnrian pena al pro
felo. , por rnas que lo procurasen sus enemigos, so éspresa 
COn el me den, que converlido en me dan seria ya una pro
posicion afirnlllt ivu . Igual cOJllellt<lrio puede recaer sobre lo 
(IU ;) dice .Beiia en la fúbula : ' YI: 

y clllónccs la YOZ nI "icnlo 
s ll cllo, co mo tenga gana, 

Ó, si tengo gana: usando del illdi~¡.1tiro, como tengo gana, 
Se manifesLuria la voluntad posilll'a, por equivaler á del 
modo que quiero. Jovcllúnos empleo con oportun idad este 
tiempo en la Lei agraria: Ciertamente que se podrán cil ~r 
a[:7W)aS provincias en que la (crazidad del suelo .... 6 la lü
bon"osidad de sus mU1'adorcs hayan soslenido etc . Aquí no 
determinó llls provincias; pero si las huhiese seijalado di 
cil'ndo, Cic1'lamcnte que se podrán cital' l((s provincias de 
Valencia y G1'anada, habria tenido que recurrir al indira
tiyo para conclnir la frase de esla IlIanera, han sostenido. 
]~II olra parle de sus obras leemos, Jlié/lt ras no tengamos 
Una Academia de ciencias. El adl'crl¡io mié/llras signilica 
Un t.iempo indefinido: pruehese ~ sustituirle ahora ó en el 
siglo tÍltimo ~ y no podrú menos de n1l'iarsc la frase dicien
uo , Ahura q/le 1/0 tenemos, Ó, En el siglo último cuando 
no teníamos. Frai Luis de Gr<lnada habla así con el peca
dor: Si gllieres saóer qué tantos sean los pecados que el~ 
tiempos pasados tienes hechos, disCltrrc cte . ; y á buen se
guro que no le huhiese apostrofüdo) di.lnclo este otro giro á 
la frase, Bien saóes cuántos S('üll los pecados, sino, cuán
tos son los ppcados. En el primer caso se trata de averiguar
los, en el segulldo supollemos hecha la invcstigacion. Con 
lo cual se cspli ca por que usúmos de este futuro, siu que nos 
suene tan á propósito el presente ue indicativo, en los lo
cuciones, No ha entrado hoi barco ninguno ~ que yo sepa; 
L a vú lvula, 6 c6mo se llame; Donde haya prohibicion, hct
brá monopolio . En tales ejem plos declaro, que si bien no 
ten go noticia de (lue ba ya enlrndo uingLlIl barco, 110 POSl'O 
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Ins necesarias para afirmar rotundamente que no ha llegado, 
Si hubiese yo hablado con el \'igía, capitan del puerto Ó 
quien tuviese que saberlo, diria sin vacilar por el indicati
vo: Sé (en vez de que yo sepa) que hoi no ha ent1'ado bar
co ninguno, Manifiesto igualmen te que no tengo certeza de 
que se llame válvula la parte del instrumento ú que me re
liero; y no determino la nacion, reino ó provincia clonde 
existe la pl'ohibicioll, contentándome con anunciar la mú
xima yaga, de que en cualquiera punto donde pueda ha
berla, la acompañará el monopolio" Si no fu ese tal mi de
signio, y quisiera habléJr positivéJ Ó individuéJlmente, diria: 
La válvula ~ sin aditalnento ninguno, ó bien, La valvula" 
pues de este modo se llama etc ,; 1.!-'n ltalia, p01'qUC hai [11'0-

hibicion, abtmdan los monopolistas, 
No seria, dil'ícil, siguiendo esta misma idea, esplicnr por 

que las proposiciones negativéJs univergnles VéJn al subjun
tivo, y convertidas en afirmativas pitlen por fuera\ el inJi
cntivo , Parece al pronto que, No puede disCltrrirse miseria 
humana que no haya recopilado l/'oltaÍ1'e en su Cántlido; 
""o hai mal que sob1'e mi no caiga, significan lo mismo que, 
VolLail'e Ita 7'ecopilado en su Cándido todas las misel'ias que 
Jlu eden discU1Tir-sej Todos los males caen soúre mi, Sin eU1-
bargo, bien examinadas estas sentencias, se advierte que 
encierran duda las de ncgacion, tanlo que pueden resolver
se por una pregunta, conservando siempre el futuro de sub
juntivo : d Qué mal "(ti que sob1'e mí no caiga'? miénlras en 
calidad de positivas 110 envuel"en ninguna especie de incer
tidumbre: Todos los moles caen sobre mí, 

En esta delicada materia deben Bolarse hasta léJS meno
res pequeñezes, y la observacion nos da ú conocer que , sin 
embargo de 110 poderse atinar fúcilmcnLc el mOliro, Utl¡:5 

partículas piden el futuro de subjuntivo en las mismas fra
ses en que otras el presente de indicativo, Como sea ciel'to~ 
decirnos, que la verdad nrraslre el cunvencimiento; y, Por 
cuanto es cie1'lo que la verdad arrastra el convencimiento; 
Se lo preguntaTé~ cuando le "ca; y, Se lo ]ll'egunlar( si le 
veo j Ba convenido en capitul(l1', con tal que , Ó, como no 
le lleguen socorros dentl'o de cinro di{/s; ~' , JJa c01wt!uiJo 
en capitularJ si no le llegan SOC;J1TOS delltro de ciJlco dias, 
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Nó negaré por IIn que en cierlas locuciones es permitido 

empIcar cualquiera de los dos tiempos antedichos, v. g. No 
lo 1'ccllc1'do pOl'que quiero~ Ó, quiem l1W1'lifica1'le; No lo !tan 
pl'ohibido la$ leyes porque elL(o 'rpece~ ó, entorpezca los pro
gresos de la ag7'icultura; Como pocos dcsconocen~ ó, desco
nOzcan la utilidad de la maquinaria; Bnvíame una minuta 
de lo que consta.., Ó, conste por los libros de ese a7'chi¡;o, CI/I¡(t 

cOJlia no se halla, Ó, halfe en el de la casrt de ayuntamiento. 
En otras es indiferente lISur este futuro ó el de indicativo: 
Creo que no tarde, Ó, lardará en venir; Temo que le llegue, 
Ó, lLega1'rí la nolicia ánles de esta¡' prevenido; aunque cun 
lo segundo manifestamos un rezelo mas positivo quo con el 
llegue. Pero esto no impide que nos pongamos mui alerta 
al leer los nutores) que COIllO Jovellános y Martínez de la 
nosa, son tan propensos al futuro de subjuntivo, que lo 
emplean usurpando, á mi modo de ver, los ollcios propios 
del presente ó de algun otro tiempo del indicativo. De estos 
dos escritores pudieran citarse mucbos pasojes parecidos fl 
estos. De las obras tle Jovellúnos, p:lg. 14.9 del torno pri
Tnero: De aquí se sigue) que los !]l'emios sean (son) un estor
bo para el aumento de la poblaciun; y de las de JUarlínez 
de la Roso, pág. 104 del tomo segundo: Uno de los mejo
l'es lnígicos que hoi IJosect (posee) esa llacion. Lo cual prue
ba que todavía no se han fijauo con perfecta claritlad los 
"erdaderos límites de esle tiempo; y aunque yo lo be inten
tado) 110 tlejarc por eso de recomendar ú Jos jóvenes, que 
procuren adquirir aquel tino que se forma con la lectura de 
los buenos modelos, única guia que puede conducirlos al 
acierto. 

Del futuro condicional de subjuntivo. 

Este tiempo entra, como el condicional de iudicativo, 
en los ornciones que encierran una condicion; pero siguien
do el carácter del modo á que pertenece, va en semejantes 
casos despues de la partícula conjuntiva, mientros el con
dicional de indicativo siempre la precede (pág. 58), Por 
Tnanera que no podemos decir, Saliere á pascal', si no llove
ría; pues debe ser) Saldré á pascal', si no lloviere~ Ó, llueve. 
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Hei adornas entre dichos dos tiempos la diferencia de quc 
Ins oraciones de este hablan constantemente de sucesos fu
turos} miénlras las del otro condicional se refieren alguna 
vez ú cosas pasadas. 

El significado vago de los dos indeflnidos los uabilita pa~ 
ra sustituir en cierto modo á este fui tiro contlicional; perú 
si se rerificase tal cambio en el ejemplo susodicho, conlCU
dría trasladarcl detel'lllinanle al condieioual de indiüaLi,o: 
Saldriaá pasear, si no lloviera, ó] lloviese. No fallará quien 
mirando como cosa de poca monta la SLlslit Llcion de una s 
por una 1') crea que lo mismo es, Saldré ú pasea?' , si 110 
lloviese, que) si no lloviere; pero ~' o encuentro lo últirno 
mucho mejor, y me atrevcl'c á dctir, que es lo único que 
se ajusta á la rigmosa propil·dad. As! apan'ce nlas claro en 
el siguiel)te ejcmplo: Cuando fuere, ó, sea (y no fuese) '{fW

yor, le deslinm'enws ú la labran::::a . 'En cfedo, ú pesar Jc 
scr constante que el indefln ido absoluto puede sustituir al 
condicional en lodos los ('asos] como luego veremos, de lIill
guu medo n05 es permitido decir , Sald1'i! Ú }Jasem', si no l/o
viera; Cuando fue1·(t maym', le destinaremos á la {abran.ce'. 

Pero en muchísimas ocasiones no se necesita muu;lr el 
tiempo del verbo i.\Otecedente , aunque éntrc el inddilliJo 
cOlldicional á ocupar el puesLo del fuluro condicional. ,En 
este pasaje de Jo\'eIEtnos] lyual7'ccurso tendrán los artis
tas, cuando [as ]wTl cs, con'quienes hubiesen [1'(/lado, no 
les pagm'en el prccio, ni wlllpliel'en las condiciones eslipll~ 
latlas; ¿qué dificultad hahria para decir, no les pagasen, ni 
le~ cumpliesen, sill tocar á )0 domas de la clúusula? 

Del indefinido absoluto. 

Estc, Jo mismo que el otro indeflnido, ent ra á ci1(\a )1n
so en locuciones de prcLcrito y de futuro: 5LL significado de 
presente es oc mas rara ocurrencia (púg . 58). Donde quie
ra que se emplee) ha de hacerse segun las reglas que pon
go ti continuacion. 

1" Pur{\e suplir al Olfil indefinido ca lodos los C;1sM, 

y al futuro condiciollul dc illdi t:ulivu en las rras:'!' quP IIt·\ ¡lIl 
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una condicio~ csplicita) túcita ó disfrazada bajo algu no dc 
los giros indicados cn la púgina 185. E jcmplos: INo el 
embajad01' que viniese, ó, viniera Slt secreta'rio (1) ; Bien 
fuese, ó, (uem pOl" miedo 6 pOl' cauleln) Deseabas que le 
facilit ase, ó, facilitara la entrada; Es laúa pnpanirla la 
mesa para lodos los que llegasen, ó) llcg[wan; 1l1e iria, ó, 
fuera á la GI'ctTlja, si lograse, ó, lograra cl]J(lSapOrlc; Te 
engallarías, Ó, engallaras, si le crcyeses, 6, creyeras hom
bre honrado; Re::.cl6 que la asa/tarian, asaltaran, Ó, asal. 
tasen nuevos cuidados (2); ¿Quién se atreveria, ó, alt'ev/e
ra tÍ conlradeciTle? Pero conviene observa r , 411e si en las 
orilciones condieionales que UIl Leccden, ocupase el Ill ¡"r:Jr de 
l o~ inudin iJos el fu turo de indical ivo, habría que tra~lada r 
el yerbo deterlllinado al presellle del mismo modo: J11e iré 
Ú la Gra/1ja, si logro el pasaporte; Te engaílLlrás, si le crees 
lIombn honrado. 

2" Los antiguos emplearon por g;) la este tiempo en lu
gar del y.-clérit o de indiGnlil'o que se forma del ausil iar ha
bía y el participio pasivo; aJn(/1'a por habia amado. Algu
nos mod ernos uan pr6digado hasta la náusea esto sin gnlLl
tillad , de que gustuba mucbo Jovelbnos, y de cOllsi~uicnle 
nos ha dpjado numerosos rjcmplos dA ella: Así rui~ dicc 
en Iu mcmoria A sus compa l'riotas, el mas fid á su amis
(a(l en la desgracia, como fu era el mas since1'O '!J de~inlcre
sacIo en ln prosppl'idad. No es en este pasaje en el que yo 
hallo reprensible 5cIIlejante modismo, pues aquí parece quc 
el autor se propuso hacer mas reparable, y autorizar en 

1 lIe r epelido aqní de }wo?ósito el ejemplo pueslo par? el 
fnlur o eondicioun l de illdi('~livo, á fin de !J;lcer nolar ln dlfe
l' ellci~ clltrc esta fl·a ~e y b de, Dijo el emblljado/" que lIendria 
SIL sec/'eta/'ia PUl' esta "nllllció el elllbaj'ldor de UIl 1l111c!O po
si ti vo la venida del secretario, Illiélllras la otril, Dijo el em
bajado,. que 1lilliese , ú, ·vinie/,(¿ Sil secretario, incluye el ll1UU

dato [01'111,,1 de ([ll C se prescnte. 
2 Si Iwi algulla divcrsid'ld ell esta locucion por elllplearse 

los indefinidos Je SlIbjulllivo ó el condiciunal de jIJJi c~ tivo, 
consiste ell que por los pl'illlcl"oS dCIlulalll0S tUl lcmol' l11as l'e
IlJolo, lmes cuand u (ligo, lIe:,eló que la asalla,.ian nu evos cui
d ado.>, se 1Il :lui fiesla UI1 telllO!' mas fllndado , Ó mayol' prob"bi_ 
lid acl de que suc('da l a cosa. 

13 
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ciert/l manera su dicho, usando de una locucion ménos fre
cuente; objeto que no hubiera logrado empleando el pre
tcrilo absolulo. 

Suele lambien evitarse oportunamente por esle giro el 
sonsonete de varios pretéritos agudos en la última, repet.i
dos en un corto interva lo , como lo ha becho Canga en el 
tomo primero, púg . 222 de las Observaciones sobre la guer
ret de Espaíla (edicion dc Londrcs): Dmle l1rt1"cc loM voló 
á Aslúrias J recibió el mando de una divis/rm J y Iwlcó con 
ella tan bizar1'flmel1te como el mundo le "iera combatir en 
aIras épucas sobre las aguas. 

l~n los CIlSOS en que no ocurre ninguna de las referidas 
cirrunstancil1s, no tengo por acertado este giro, que me 
disuena por lo mismo en eslos lu gares de la IllCllloria de 
JO\ e/limos poco bú citada: Eché yo de t'er que los !fue par
tieran por lu mal/ana '!J tm',rLe; f)on Sebasl ian de locano y 
el baron de Sabasona que vil1ienm tambien por el rio; Se 
nos e'lllCl'Ó de habcrse llamado o/U al mismo general, que 
ántes (uel'CL nomhrfldo capi/rm gcnr1'al de Ando.{uC'Ía; Pa-
1'a gOZa1" en lJ(l':, del pequcito pa/1'imonio ... del cual .. , que
dm'a yo poseedor; [Jas(J1'(Ln!fa (l'es semana.~ desde 'lIueS(1'a 

llegada J '!J en el 25 de mar;::;o clc. Son muchos los pasajes 
porecidos á los dichos que pudieran citarse de este escrilor, 
el mas recomendable bajo mil olros rC'-I,e:; tos . l)or tnnto 
dehen cominor los principinntes con gran cautela en usar de 
este idiotismo, del que serú lo lilas prllclrnte se abst.engon, 
basta hallllrse tan fmníliarizéldos con la lengua, que Sil oído 
y rrusto puedan guiarlos en el recto uso de estos prirnores, 
sil~ ries~o de emplearlos fuera dc propósito. El saber la 
lengua latina , que no desconoce aquella locucion, puede 
facililarlcs el manejo de este y otros modos igualmente de
licados de csprt~sarse. Pero debo desde ahora advertirles, 
que si es sumamente arriesgado usar este tiempo, aun su
pliendo al ll amado pluscuamperfecto de indicalivo, como 
sucede en todos los ejemplos que acaban de citar5e, dehe 
tenerse por "icioso emplearlo en lugar del pretérito abso
luto, y mas del coexislente, segun lo practican con mucha 
frecuencia Meli'ndcz y sus ciegos imitadores. En el princi
pio de la oda XXV del tomo primero dice: 
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¿ Dún(lc están, lira mia 
los SOlles delicados, ' 
COIl q Uf! 11 n ticmpo adu/'mieras 
mis ¡.I¡;lIdos qu"l>ralllos, 

Endulzu;te Illis ocios, 
y cl contento ell mi labio 
al compas de tllS trillos 
me adulara mas grato? 

195 

Reduciendo á prosa este período, se advierte que adm'mie
"as está por aclonnisle y adulam por adulaba, Ó no se ob
SCl'val'Gn las reglas de la buena grall1úlici1. 

3a Ohservüré por fin olro idiotismo, en qlle Ggura <,s-
1e indefinido, uo n\('~nos que ,,1 c.onoicional , y con~isle en 
omitir la particula si, posponiendo el nominativo al verho; 
]1<'1'0 cnlóllccs se bace inuispensable principiar el segundo 
llIinmbro de fu selltencia COIl las parUcufas que ó y: lhtbiese 
eUa pedido mi '[I¡'otece/on, que yo se la hubiera dispensado; 
ó bien, Pidic¡'a ella mi p,'oteccion, y yo se la dispensam. 
A unquc es lo mas usual en castellano , Si ella Imbicm 1,le
dido, ó, pidicl'a mi proleccion, yo se la ebpensaTa. 

Del indefinido condicional. 

Algunos oc los cjemplos que :mteceden, nos demuesfran 
que ('ste tiempo enlra en las oraciones condicionales; pl'ro 
COJllO es el unico de los dos indelill idos que no pUl·Je for
Illar parte de ellas sino UI'SpllCS de la partícula cOL.jllntira, 
<'s decir, siguiendo la naluraleza dellllodo tÍ que pertenece, 
he aprovechado esta ('ircuns{ülll:ia para distinguirlo del otro 
('()n el cpíteto de cOl/(húollal. Es illlposible que se halle en 
el miemhro alltccecl,lníc tic la ('ondirion, por no ser llUnr(l 

"eriJo dL'lenninante, sino determinado, y asi tiene que ir 
siempre dcspu<,s de ulIa partícula cOlljunti, aJó de, pues de 
Un adjetivo relaLiro J que se re/lera ú algun nOfllbre regido 
por otro ,'crbo anterior, v. g. Aunque /¡tese tarde, deter
minó en/Tal' en el tea tro; lYu le daba cuidado que yo lo no
tase; r;Qué seria pues, dice Gúnwz Jfel'mosillu, de llIUt «Tí
tica) que {lIese mas es(rnsa, y It la cllal siguiese lue,r¡o 7(( de 
los 1'(alimws, C!s}laJiolcs, ingleses, franceses y alemanes? 

13' 
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])uccJe sentnr5e por regla \)nstanle general , que ('ste 

1iempo halla cahida en lodas las frases en que la tiene el in
definido absoluto, si esceplüamos aquellas en que hace este 
las vezes del condicional ele indica ti\'o ; ó lo qu e viene á re
ducirse a lo mismo, qlle casi nunca puede sustituir á dicbo 
condicional. Así, Es I aba aguardando que se incorpora ran J 

ó, incorpomsen con sn diúsiun j pero no diró, "Ale alegm~ 
se de su venida J porque caeria aqui bien el condiciona l de 
ill(l~cali\'o : lJle ale;?1'(/TIc¿ de su. unidc¿ . Diremos sí, liJe lo 
anunció }Jara que me alegrase J por no estar bien, [lara que 
me alegnwia. 

10 que como regla inconcusa establecimos en las púgi~ 
nas 19:2 V 1!:):3, ú saher, que puecJe sustituir en todas oca~ 
siones al 'indefinido condirional el absoluto, debe serv irnos 
de piedr3 oc tO(]UC para examinar los pasnjes que ofrezcan 
alguna dlll!n acerca del uso que se ha becho del indefin ido 
condicional. Con tal prueba hallaremos 'lile no mercee ala~ 
huma Jovellúnos por haher dicho en In L ei agTCuia: L o que 
sucedió fil é> que siendo insufi ciente el {onda ., eijalado, no 
bubiesen con' ido ya !n,as de 11'einla afias etc., y en la pá
!.'; in a 150 del tomo prllnero de sus obraR: Se le obliga á 
part!?· con sus compa/leros las materías que acopiase; ni 
Viera en la púg, !J6 del Lomo primero de su l/islol'la; Así 
sucedió que casi toda la LaJwria se poblüsc denl1'O de [lo~ 
('os ailos ele.; ni l\íarLlncz de la Rosa en la púg, 2tiG del 
tomo segundo: FueTon causa de que 7meda conturse ese 
paso casi como el único ventajoso qlle diese la tragedia en 
aquella época. llorquc no suena hif'n, Lo que sucedió (ué 
que hubieran corrido treinta a110,~j Se tI' oMiga á [I(11'l i1' {as 
ma tcrias que acopiara, ni , Sucedió gue ln Cut/aria se po
blara. Nos choca ménos, Fueron causa de 1111' pueda con
lane ese paso como el tínico que diera la tragedia; pcro tie~ 
ne el incomenil'llte de que diem estil usaoo en lu gar Je 
dió > Y /lO de habia dado, único sentido que puede uacer 
di~ill1ulnulc esta locucion. 

Del futuro de imperativo. 

No teniendo el imperativo mas que este tiempo J nada 
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pueuo añadir á lo que espuse en las págs. 181 )' 182> al 
tratar de dicho IlIOUO. 

De los tiempos compuestos. 

He querido desembarazarme de todos los tiempos que 
arrojan las diversas terminaciones de la conjugacion espa
ñola, ántes de osplicar las frascs que resultan del verbo ha
be1" uuido a los participios pasivos, las que be designado 
hasta ahora con la dlmolllinacion de tiempos cOJnZJUcslos .. 
sin darles entraJa en la conjugacion del verbo, contra la 
costumbre dt~ los gramáticos. Han hecho estos ademíls dos 
tiempos del infinitivo regido de haber de; pero soa que lo:> 
haya asustado dar nombre diverso ú tantos ticmpos como 
resultarian, sea que In inconsecuencia acolllpalie de ordilla
rio á las operaciones elTada:> en su prim:ipio, lo cierto es, 
que hai mucho menos fundamcnto para colocar ú haber de 
amar, habiendo de ama'}" (tOIllO este verbo por paradigllla 
ó ejemplo de todus) en el infinitivo, que para formar otros 
tantos tiempos de he de amar, habia de amar -' hube de 
llInar -' habria de amar -' haya de amar ~ hubiel'e de amar, 
hubiera de tunar y hubiese de amar. Digo que hai ménos 
fundamento, porque es lI1ucho ITln5 difícil dnr cabida á los 
tiempos en el infinitiyo que en los demas modos (pág. 56), 
Y porlJue es raro el uso de haber de wnm', que no puede 
empleurse sino como un equivalente de lct necesidad de 
amar. Aunque no es de tan cstraordinaria ocurrcncia ha
biendu de ama1'~ no se ofrece ell eneJa pilgina '01110 las 10-
cJciones) he de amar, ftatúa de amar etc. Mas frecuentes 

' ROí! todavía he amado .. habút alllado ~ huba amadu dc., y 
por lo mismo estas y aquellas HOS merecen un lugnr ('lJ la 
Sinlú:\.is, aunque no se lo hayamos dado en In cOlljugacion. 

La frase haber de amar equivale ú leller que (/11f{/r~ Ó, te
ner necesidad de (l/na}", es decir, que comunica el \alol' de 
fuluro a todo tiempo con que se junta) pOI\lue no se liene 
que hacer lo que se está haciendo, y ménos lo que se ha 
hecbo. Por el contrario, habel" amado significa Icner ama
do, esto es, haber ya amado; de donde el sollo de pretérito 
que imprime ú lodas las frases en que se encuentra, C0l110 
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tambien lo notamos en, Queda" está, dejo {, ten,go demos
tra,Jo, Nuestra lengua formó dos de sus tiempos actualcs 
tle las frases he de ama!' (tengo fll1C amar) y habic¿ de amrl1' 
(tenia que amar), omitiendo el de, incorporando el ausilior 
como terminaeion, y aun sim:opalldu el habia en liia para 
moyor comodidad, .\lgullos sig los ha durado amclT he, amar 
has, ama?' ha.> amar hemus , amar heis (por habéis.> que eS 

corno 10 decian los antiguos), amar han, amar hia, l(mar 
hias cte. Múdese la ortogral'ia, y nos saldrán puntuales loS 
dos futuros de indicat ivo amaré.> amarás, y, amur'ia, ama~ 
1'ias, Apunté en la nota de la púg, 79, que igual fue el orÍ
gen de los preléritos anduve y es /uve, 

Sabiendo que habe?' de es lener que en todos los tiempos, 
y que :.i alguna vez nos ocurre, Por habe?' de acudi?' á los 
del ala izqttie1'da; Con ¡{((iJer de (I./cnde1' ti tanlos negocios, 
etc" volen lo mismo estas locuciones que, Pur la necesidad 
de acudir.> Con la pl'ecision de atender; Ó se ignora de to
do punto la lengua cuslcllillla, Ó el que lo haya soludado, 
no vacilará en el modo de usar esta frase. Juzgo por tanto 
inútil entrelenerme mas en su esplicnciun, é imponer nom
bre ú las locuciones que de ella resu ltan en todos los modos. 

Haber con el participio pasivo significa Lambien tener 
hecha alguna cosa, y parece que debicra hnslar por toda 
esplicacion saber que tal es su equi valcnle, Pero son de ton 
frecuente uso y tan distint<ls las fra ses que se forlllan del 
presente y los pretéritos de indicotivo de este verho, cuan
do hoce de ausiliar, que no quiero dispensarme de esplicar
las: y les se¡'ialnre (loemns á cada una su nombre, como si 
fue~e'n otros tantos tiempos, á fin de que me sea lllas fácil 
designarlas en 10 suct'~i,' o, 

Con el presenLe de haber y el participio pasivo (he ama
do) rnonifestalllos que ba sucedido ~ ti la cosa; pero que esta 
Ó la época á que aludimos, todavía duran, 6 bien que no 
ha cesado la prúctica, la esperanza, ó por 10 menos la po
sihi lidod de que vuelva ú rc'prtirse lo que I::t frase sign ifi ca . 
Es segun esto rb cil distillguir su siguificado del que tieue 
el pretérito absoluto, el cua l se refíere siempre á épocas y 
hechos cOll1plt' tamente conclu idos . Hé aquí el runr!al1lrnto 
que tengo para lIamur pretérito pr6ximo ú este liempo) y 
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adarado por que decimos, Pasé po?' Dll1Jlin en 1826, y, 

1J? viajado pUl' casi lodc~ Burop(~, pues se espresa en el 

11I'llne!' caso un tiempo enteramellte pasado, cllal es el año 

1I:tW, y me refiero en e! segundo Ú Illi "ida, la que no ha 

llegado aun ú su fin, Lo mislllo debe entenderse de, En el 

s~gllndo ralo de csllt centuria (ué general la sequía, y, Este 

sl,glo ha dado copiusa materia tÍ los historiadores etc,; J Ilan 

estuvo malo dos dia~ !Iace, y, J ¡¿al! hn estado malo dos 

días, pero ya se halla det Lodo 'recobrado. En, IJe diferido 

hasta ahora responder tÍ Stt carta, usalllos de! preterilo 

)ln'l:\imo, porque todo el tiempo en que yo he estado difi

riendo la respuesta, tiene una Íulillla concxioll con el pre

sente. Deci1llos tamuien, Esta lIUi/tana he cal/lado, por 

tnirarla como parle d.1 dia que aun no ha pasado: y aunque 

algunos digan, lLe visto ayer ú Fulm1O, parece que seria 

lYlas exacto, ya que no lo repugna e! uso, l' i a!Jer á [fula-

110. De<.:illlos, Cervúnles II(¿ escrilo mucha. obra. ingeniu

sas, porque e~isten ; pero habiéndose perdido el lJuscapié, 

din>lIlos, Los mejures criticas opinan quc Ccrvánles nu es

cribió el JJuscal'ié, y de nillgun 1II0do, no ha escrito el 

JJuscapié. Cierran I,n escrilu muchas oraciuncs, porque se 

Consen an, y decilllos que escribió varias compusiciones poé

ticas, porquc solamellte lo sabemus por el testimonio de lo:> 

autores ú por algunos fragmentos que se han salvado. De 

lI;¡a persona que murió ó ha interrumpido su correspon

delicia con otra, dirá esta, .Uiénlras me escribió, nunca ol

vidó cuánlo nos debía; y si su trato epislolar continlta, de

beril decir, Siem¡J1'c que me e~cl'ibe, confiesa las obligaciu-

1ll'S que nos debe; ó hien, Siempre qlle me !Ut escrito, ha con

!cSIldo las obli!Jaciones que nos debe, Ó, nos debia. r arias 

'rc::cs me ha recomendado Don Pascual el mérito del preten

dient(', hi lile aqucllodal'Í:l, y de consiguiente no e'\isle 

tilia illlp()~ibilidad de que repita sus recoJllendocioni's; pero 

si hulliese fallecido , ' solo podrá Jecirse, Varias VI':;C,~ me' 

t'ccolJ/,clldó lll)n l'ascllal el mérito nel]JrelcndiPJI(c. E.~l¡afi(t 

ha tenido mucltOs y bu ellos poetas, porque conlinlJa lrllien

dolos, ó suponelllos que así puede su('cder; y, Bspa¡¡c~ luvo 

mnchos y buenos l/aetas en el siglo XV 11, porque se ha 

cerrado ~' a el plazo para que pueda teller lJi lllJO mas en la 
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üenluria que !iO fija. Nótnse por e~ta dc('lrina el dcsacierto 
con que ;;I¡,;unos, señaladamenle los naturales de Galicia y 
Astúrias, usan del pretérito absoluto en lugar del próximo, 
cuando dicen, Nunca bebí el marrasq1lino; Sienlo el (rio 
de EspaiiaJ aunque estuve en paises mudo mas destempla
dos: ambas locuci(,)l1cS piúen que se ponga, he bebido, he 
estado. 

NUllca se usa el prelúrito próximo, sin que por medio de 
otro miembro siguiente, en que se halla Ull pretérito ubso
lulo, denotemos que la accion de que ¡¡caba de hnlJlarseJ 
es pnsaúa é inmediata; por lo que suelen precederlo las fra
ses adverbiales así que J ctutndo, des¡rues que J tan pronto 
como J ya que etc. ; ó bien ya el parti('ipio pasiyo uelunte 
del hubo interpuesta la particula que. El! ambos casos la 
fraso significa lo que el pretérito absoluto precedido pUl' los 
aúvcrbios al inslante qlle J así 'lije cte. : Apénas huúe can
tado el arir),J es lo mismo lluO J Apénas canté el (/Tiaj lJesci
f1"ado que lo hubo> esto es) Luego que lo descifró. 

Habic¿ amado (el pluscuamperfecto de los gramútieos) 
p¡¡rticipa de la naturaleza del cocxistcllte, y Jenota que al
go habia )'¡) sido, hahia sucedido ó estaba hecho, ántes, 
al tiempo, ó despues de acontecer alguna otra cosa: lla
bíase atl'inchcradu ántes que llegase el encl/I(go; [Jabía yo 
suspendido mi a?"cng(t , al hacerme JI d. aqlll:llc¿ adverlen
cia; Habia la genle empe::ado tÍ respira?' el aire libre tÍ los 
dos meses de levantado el cardon. Su significado me obliga 
á lIarnnrlo pntérilo absolulo coexistenle, porque la accion 
queda aquí terminada al verificorse ]¡¡ otra simultánea, y en 
el otro coexistente puede no ('slar coucluida (pág. 184.). 

Tongo por escusado lIeuar el papel engrosando la nomen
cintura de los tiempos, y espet:irit.:ondo el valor de los de
maS compuestos del ausiliar haber y del participio pasivo. 
Basta indicar que el uno (habré amado) significa que tal 
cosa que [lun ha de suceder, se habrú ya realizado ántcs ó 
despues de otrn; ó bien se infiere Ijue debe haber sucedido 
la una, por la existencia, cierta ó presumida) de la otra. 
Ejemplos: La po:: se habl"tí ya firmado J cuando lleguen 
los alJisos que espera; Yo habl'é vuelto del campo ellúnes 
'inmediatoj Gu.;man habrá llegado J puesto que vi -ayer á 
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SI! flljo; Se habt'á escondido paJ'a que no lc prendan. Don

de ~s digno do ouservarse, que no ocurrirá f!Jcilrnente 10-

CUClon alguna en la que podamos emplear este tiempo oes

IlUes del relllli va que ~ y que es propio de la cons16uccion 

fr~ncesa, Los datlos que habrú hecho el1'nvasor en las pro

P1edade¡ de sus habitante. ~ deben resarcinc de los cauda

les púMicos. l)orque Ó consta que se han causado estos ma

les, y cniónces hemos de decir, Los daños que ha hecho 

etc., ó no se tiene una certeza del hecho, ó ignoramos por 

lo mónos su importancia, en eu yo caso oiremos, Los daf¿os 

gue ha.'JCt~ ó, huuiere hecho etc.- El olI'o tiempo (lwuria 

Q!nado) delloia, que no ha su 'cdido lo que estaria hecho, 

SI se hubiese vcrilicado tal cOlldicion , v. g. Le hab"ia con

fiado mi pena~ si él me hubiese prometido callarla. POI' fin 

I?s tielllpos compuestos de subjuntivo, como los de indica

tlVO, hahlan siempre de cosas pasadas, ó que lo serian, si 

se combinasen ciertas circunslan¡;ias. 
Falla solo not¡lf aquí la impropiedad con que muchos 

traductores prodigan el participio compuesto de presente 

en Vez del simple, por hallar el primero en las ohras fran

cesas que lienen á la "isla. Por esto Icemos cou tan la fre

Cuencia locu¡;iones parecidas á las siguientes: Los descttbJ't~ 

y habiéndolos alcanzado les intima la l"endicion; Habien

do dejado el camino que llevaba ~ lomó el de la izquierda; 

~uando hiJstaria decir, Los descubre ~ y alcanzándolo¡, les 

tntima la 'rendicion; .Dejando el camino que llevaba, tomó 

e l de la iz quien/a. 

De los verbos determinante y determinado. 

E,n la esplicucion de los modos y los tiempos, ben~os 
aludloo lilas dc una vez á los que dehian ocupar en el diS

Curso, tnnto el verbo determinante ó antecedente, corno el 

determinado ó consiguiente. Enlraremos ahorn á hablar de 

I;:¡ correspondencia que gunrdao entre sí estos dos ve~bos, 
pnra que dado el tiempo y modo en que se halla el prime

ro, y el objeto á que se encamina el discurso, pueda resol

ve~se en qué modo y tiempo debe ponerse el segundo. Ma

tena vasta y difícil de fijar> y mas aun de observarse en la 
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prúctica, ~egun lo del"!lupslran los descuidos lJue irelllOs J1?~ 
lamlo de huellus cscfllores, y tambiell de algullos de pJ'l~ 
mera clase. 

Coligese desde luego de lo dicho, que á mas de conocer el 
,'erbo doterminante, necesitamos tener noticia de la inten
cíon del que habla; quilados ciertos casos, en los que con 
.solo el antecedente pUI't1e ya selial l r~e sin titubear ú dón~ 
de ticue que ir el delerminado. En ('ste lema, .Mandar at 
criado ensillor el caballo, si ~e me da por prilller IllieBlbru, 
AJanJú al criado, no puedo ménos de cOl1lpletilJ' el s('gun~ 
do élsi , que emillara, ó, cllsilla¡e el caballu. Pero en este 
otro, Ser ceguedad perder los hombres el tiempo en semejan
tes disputas, no basta l'I antecedente, Es ceguedad, siendo 
preciso que se 1\1(' anuncie juntamellle, si se quiere habl<.lr 
de dispulas pasadas, presentes ó futurns. Teniendo el se~ 
gUlldo dato, diré, que pcrdieran, ]?crdicsen, ó, hayan per
dido el tiempo ele., si se lrala de una Gosa pasada; y, que 
1Jiel·dan, si de una pn'scnle ó futura. Esto consiste CII qUll 

el dctcrlllinnnt(' \Jos dcdüra en el prilllcr ejl'lIlJllo lü ITIclIlc 
del quc babia, la cual no nos consla en el srgulluo. 

1~1 uctCJ'fllill<1l1le y el determinado puedcn hallarse ullidos 
de tres IlHlnerus: primera, por IIIcdio de un rclali 1"0 ; se~ 
gunda, llevando el consiguiente al in~lIili vo con preJlo~i~ 
cion ó sill ella; ) lcrc('ra, cuando los cnlaza ulla conjuw 
cion 6 una frase que haCTu sus vczes. De cada una de ellas 
hablaré eOIl separacion. 

Primera. 

Cuando junta al delerJlIillllntc con Sil t!clcrlllillado un 
J'elali, o , hai cahida para llllllus cOlllhillill'iunes en (,1 di~rtlr~ 
so, que no solu pueden fI' l¡llerir los ,crhu~ en eualtlui ra 
de los modos, sinu que tan ,bien puedclI ('star alllhos ,erIJo, 
en el intlieali, o Ó ell el suhjunti\ o , nunquc IIU en el illlini~ 
ti, o ni en el imreraliro. Sin·an de ejemplo 105 siguiclIll'S: 
Sabida es la cobardía de los enemigos que /lOS a~(llL(lJ1J 
asa[tabanJ asaltaron, han asaltado, asaltarán ; L eí(lIllO-' 
ulla novela que acaba, ó, acababa de publicarsc ; R{'(cria 
la desgmcia que los afligió; Pensaste en la suerte que ca~ 
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brú, Ó, cabria ,á estos desgraciados; Tú' serás quien me rc

c?nplnze; Se alegrarán muchos que ahora 1'10 lo manifiestmlj 

Aunque me lo refiemn pe1"Sonas que estén, ó, estuvieT'Cn li

bres de toda sospecha; No wn amigos nuestros los que se 

alegran, ó, se alegraron de nuestra "uina; Escuchúd vos

otros, to,s que estát"s, estabais, e~tuvisteis, habéis estado, ó, 

estw"éis a,tn"bulados. 
,I~e dicho úntcs que nunca se hallan los dos verbos en ill

finltlvo ni en imperativo, por ser sabido que ninguna de las 

terminaciones del. primer modo puede !lisiada estar regida 

por Un relativo, pucs no da sentido alguno, Yo he visto á 

U1~ hombre que ¡;enir, viniendo, Ó, venido. Tampoco lo ten

dna esLa locueion el1 el imperalivo : Acude tú que sé mi an¡,... 

paTO; al paso que nos lo daria este otro giro, Acude tú que 

eres, eTas, /¡Liste, Se1"ÚS, Ó, sen'as mi ampal"o. 
l~n el indir.ativo y subjuntivo apenas bai variacion que 

no tenga cabida, porque el sClltido que inlentamos dar á 

I? frast) en que se bailan dos verbos enlazados por un rcla

tJyo) regido ó no de preposicion, pide ullas vezes que am

hos esten en un mislllO modo, otriJS que el antecedellte 

Yara al indicativo y el consiguiente al subjuntivo) y otras 

al reveso Confírmanlo estos ejemplos: 1113 admitido á un 

criado que me }Ja1"eCe de buelHt lndole; Ilablen las gentes 

lo que quicmn; ]jusco bienes que no perezcan; Vengan 

los diputados que están elegidos. Y no solo hai esta varie

dad relativamente á los modos, !'lino aun respecto de los 

tiempos!, pu~sto que en unOS casos tiene tj';lc scr el mis~o, 

y en olros di ycrso, así: Juan (ué el que V1710; Yo he SIdo 

quien lo ha visto; AJe lo ha asegurado Anselmo, que lo pon

dl'á pOl' escrito en caso necesa'rio; Créanle los poco avisa

d,os que no SUpic1'cn tus mafias. lIai sin emburgo combina

C~otles á que se resisle, generalmente bablando, la cnun

Clacion de nuest ros juicios: tul es la de colocar lus dos 

verbos en el futuro absoluto de indicativo, pues bucle á 

giro frances decir, 11,'0 seré ?Jo el primero que se alrcterúj 

y de ningun modo puede lolerurse) No habrá autor alguno 

que sostendrá esa opinion. En las dos oracioues estaria el 

Verbo determinado en su propio lugar, si lo espresásemos 

por el presente de subjuntivo, que se atreva; que sostenga. 
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El único caso en que pueden ir cn el futuro absoluto ¡Jo 
indicativo, tanto el ~er!Jo que jJrcccde ~I relativo, como el 
que lo sigue, es cuando se hallan determinados los dos por 
un antecedente COlllun, que de ~eguro 'ierá de diTerso tiem
po, como en esta oracion: ¡Quién sc,be cuántos ierán los 
mule$ que habrán oausado ya los enemigos en aquellas fér
tiles pru1Jincias 1 Aquí el verdadero determinante de serán 
y de ltab1"(¡.n es sabe, pues la frase equivale á, ¡Quién .(¡
be cu.ántos males habrán causado ya los enemigos ell aque
llas fértiles provirrcia.s! 

Vara que baya relativo en la oracion, no se necesita que 
aparezcillllos sabidos que, el cual ni quien, si se encuentran 
nombres, y aun adverbios) que bagan sus veleS, Y. g. Le' 
obm de Herrera se1"á siempre leida de cuantus se dediquen 
á la cultura de los Call1]!OS, esto es) de todos los que se de
diquen á la cultum de los campos; Funn6 un depósito, 
donde se ,'cuniesen los dúpel'sos, es decir) en que se reunie
sen los dlspersos. 

Segunda. 

Se halla el verbo determinado en el infinitivo propiamen
te dicho, siempre que es uno mismo el supuesto suyo y el 
del verbo antecedente, Y. g. Queréis pascar; La nolicút 
puede trasluci1'Se, porque vosotros es ú uo ticmpo nomina
tivo de queréis y de pasem", as! como noticia. lo es de ¡JIle
de y de traslucirse. PUl' donde los amiliares haber de, te
ner que y deber ll evan siempre en el iolillilivo el verbo de
terminado, porque el supuesto suyo y el del antecedellte 
no pueden dejar de ser uno mismo: Ella hubo de acudir; 
Tengo qtle calim"; Ellos deben de andar Jnui owpados. 

Esceptuanse de esta regla los antecedentes que miJnifies
tan una aseveracion firme y decidida de nuestra voluntad. 
As! decimos, Quiero, ó, no pienso salir, y, Afirmo, decla
,'0 que saldré, mejor que) Afirnw, declaro sali?". Con todo 
el verbo protestar es susceptible de uno y otro giro: Pro
tes/o salir, ó) que saldré. Decir no puede ser antecedente 
de UII infinitivo, porque siempre que lo empleamos para 
anunciar nuestras propias accioncs, no es con el designio 
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de referirlas} sino con el de manifestar nuestra resolucion 

tle ejecutarlas: Digo que saldré. No es locucion tolerable 

por ningun título} Digo salir. 
En algunos verbos varía el significado del determinante, 

se~lIn que va el determinado al infinitivo ó al subjuntivo. 

P tenso mejorar de habitacion, es, Me propongo mej01"al' de 

ba6ilacion,. y, Pienso que mejoro de habilacion, es, 1I'/e 

parece que galio de habitaeion. Sé local' la flauta, es decir, 

qtle tengo esta habilitlad ; miéntras, Sé que toco la flauta, 

denotu la cerleza que tengo de eslarla tocanUo. 

A vezes allLecede el determillante i\ alguna de estas pre

Posiciones á, de, para, por, bien solas, bien rormundo par

te de lils frases conjuntivas á fin de, á causa de, con con

dic/on de elc., y por medio de ellas ri~e al verbo consiguien

te en el infinitivo, v. g. Decidióse el general á dal' la ba

talla; Vé á pasear; Estaba ya can:iado ele sU[l·ir,. Se pre

Sel/lú pam, o, á fin de obsequia1"le; Se tapó la cara por 

no verlu; L e nombl'ó su heredero universal con condicion de 

lle/)(t!" su opeUido. 
Cuando el determinante es un impersonal ó el sustnnti

"o ser~ y el determillado no lleva supuesto, va el segundo 

v<'rho ni infinitivo: Es útil cultivo'r las lel,.a.~; Conviene á 

los hombres dedicarse á las ciencias. Y no puede dejar de 

ser ~si , porque el verdadero supuesto de la orucion es aqui 

el mIsmo inlinitivo que hace las vezes de nombre; oficio que 

110 es dado /t los otros modos. Dicbns sentencias equivalen 

[¡ .estas, El cultivo de las le(1'as es tUil; El estudio de las 

CIencias conviene eL los hombres. Pero si tiene supuesto el 

determinado, busca precisamenle el subjuntivo: Conviene 

q~e v.o estudúJj Es útil que los hombres se dediquen á las 

CI~llClas. Por esto debió decir 1\1 artlllez de la Rosa (tomo 

pnrncl'O, púg. 194), [)i[ícil es que aventajc nadie á Lope 

de. I'egrl en (r¿cilidad para versificar; y no, .Difícil es aven~ 
tnjl1~' ,nadie á Lope de l' ega en facilidad para versificar. 

Omitido el supuesto, estaria perfectamente dicho, Dificil 

es al'entajnr á Lope de Yega. en facilidad pam versificar.

to~ vcrbos de mando cmplean ulla y otra forma, pues ya 

d~cHnos, Les ordenó alacar, ya, Les orden6 que alacasen. 

No obstante el Yrl'bo decir, en el sentido de mandnr, pide 

©Biblioteca Nacional de Colombia



206 SINTÁXIS 

necesariamente el determinado en el suhjuntivo: Dice que 
ataquell~ dijo que atacasen, 

Tercera. 

Las combinaciones de hallarse el antecedente enlozado [¡ 

su consiguiente por medio de una conjuncion, aunque SOI1 

infillitas, pueden comprenderse en estas reglas cardinales, 
111 Cuando el deterrllinante esta en infinitivo, en el 

presente ó futuro de indicativo, ó en el imperativo, y pi
oc 111 verbo consiguit'nte en el subjuntivo, va oe ordinario á 
uno de 105 futuros de este modo, como lo prueban los si
guientes ejemplos: Esfor{¡m' que se cometan inj'llsl icías es 
el objeto de las leyes; Deseo que me (avurczws; i'fv {o,fjra
nís que le castiguen; Se 1'e(oTzarú el puc:;to, si (¡wl'e lIece
Saf'/o; Pennítele que se retire, He dicho que esto es lo que 
sucede de ordinario, porque los verbos de conjetura yaso
nracion, precedidos de 1:1 partícula no, pueden llevar el se
gundo verbo en cualquiera de los dos indefinidos, si hien 
parece preferilJle el condicional: No creo que me pagara, Ó, 
pfl,r¡ase; No digo que viniera, ó, viniese á insultm'me, En 
tudos los demas casos debe mirarse como un defecto qlle 
so halle el determinado en el indefinido condicional, si su 
determinante está en el presente ó el futmo de indicntivo) 
pues )'0 tengo por gramaticalmente viciosos los siguientes 
pasajes de la Leí agmria: Si es justa y debe ser pennilüla 
cualquiera que un colono pactase (pactr) con el propieta
rio" .. no pueoe serlo la lei que privase (prive) al propieto
,"io de esta libertad; }iunca será tan justa", como cuando 
su producto se destinase (destine) etc, 

2a Si se halla el determinante en el prelcrito cocxi~ll'n
te, en el absoluto, en el ahsoluto coexistente ó el condi
cional de indicativo} ó en el indefinido ahsolulo, se coloca 
precisamente el determinado en lino de los inddinidos, 
cuando el sentido de In sentencia e'\i ge que esté en el nlO
do de subjuntivo: Se detenict, se deluCO, se ha{¡ia defmido, 
se detenrhia para que llegant, 0, licgr/se; Quisir'ra ella que 
yo me fldelalltara, Ó, ade/anlflse, - El pretérito pr(J:\iIl 10 

y el futuro compuesto de indicuti vo ticIletl su ucterminndo 
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ell e,l ruturo ó en los indefinidos de suhjuntivo, v.,g. ne 
senltclo que 110 se convenza, convenciera, ó, convenciese; 

l1u ~ 'n'dLamado para que le abran, abrieran, ó, abriesen. 

3a Los verbos antecedentes del indica'li"o tienen en 

general el determinado en dicho modo) si es uno mismo el 

SUpuesto de nmbos verbos, como, Creo que le convenceré 

frícilmente; Reflexionaré lo que he dL' hacer. llero si cada 

Verho llera distinto supuesto) puede el consiguiente ballar

~c en el indicativo ó en el subjuntivo) v. g. Pensaste que 

tba á matarla; Pensaste que despaclut1'a, ó) despachase 1m 

propio; l)¡jo que S¡l nieto habia acudido; Dijo q¡¿e su nielo 

aClidiera, ó, acudie$e. En el caso de estar en subjuntiTO, 

hun de observarse siempre las dos reglas que acnban de es

tahlecerse. 
4 a Pero los verbos que denotan alegria, temor, deseo 

Ó ulgun acto de la voluntnd, los de mando, permision ú 

probihicion, los de promesa ó amenaza, y los que signifi

can menester ó necesidad, son múnos vagos en esta parte, 

Porgue su determinndo va siempre al suhjuntivo, como lo 

testifican es los ejemplos: Apetecer que se lo concedan, ó, 

concediesen; Ordenado que se congreguen, Ó, conqregasen,. 

lllandándome que escribn, ó, escribiese; .llabiendo querido 

qUe le incorp01'w, Ó, ·inc01porasen; ¡Ue 1"esolve¡'é tí (¡ue Vd . 

me acompaFíe; Se decidió á que le Ilevantn, Ó, llevasen en 

U!la litera; Necesito que acuda; Fué menesle1" que se le in

tunara, ó, intimase ta 6rden cte. En cu)'as locuciones y en 

Cuantas puedan ocurrir, solo ba de cuidarse de no olvidar 

las _dos reglas primeras. 
tia Cuando la pUl'tlcula si es dubitativa, y la persona 

que habla, vaci la acerca de Jo que ha de hacer, habi6ndolo 

de ~esolver ella misma; puede ir el verbo al indicativo, al 

s~lb.lunlivo ú al inriniti\'o, Y. g. Awt no he pensado si con

viene, 6, convendrá olorgá1'selo; Pensaré si he de contes

tarle; No sé si stilga, 6, si salir á buscad c. Pero si no pen

de de nuest ra voluntad el desvanecer la incertidumbre en 

q~e nos h"lIamos, el verbo se pone precisamente en el in

dlcativo: No estói cierto si lo logrnré; 19no1'O si saldré; ¿Sí 

se habrá mue1"lo mi tia? Por esto la rrase, No sé si vengan 

mis sobn'nas, incluye mj irrcsolucion acerca de perrnili~las 
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Ó no que vengan; al paso que diciendo, No sé si vendrán 
mi8 sobrirw$, manifiesto mi ignorancia de 10 lIue suceJerú. 

Gn Las partículas A pesar que, aunque, no obstante 
ql!e, por mas que, si bien, supuesto que, ?Ja que, etc. piden 
el verbo en el indicativo, cuando la frase encierra la afir~ 
macion de algun hecho, v. g. Ya que me pagas tan mal) 
no (e volveré á (avorecer'; Aunque afirmabas, ó, afirmaste 
que nada sctbias del roúo, altora sales complicado; Supuesto 
que llegan) hoi) no hai necesidad de esc1'iúir'le, Y he aquí 
el motivo por que disuena á nuostros oidos esle pasaje de 
Marina, eH la memoria Sabre el orígen y 7JI'oy'l"csos de Las 
lenguas: Si bien en la mayor parte de los elementos de (lquel 
lellguaje se descubran aU/I las {uen/es de que c/¡'manall, res~ 
pecto de otros es únpusíble eic. Por el contrario, cuando 
con estas partkulas pretendemos señalar una condicion, que 
puede ó pudo dejar de realizarse, pero en cuyo cl1Illpli~ 
miento reposa el otro inciso de la sentencia; el verbo regi
do por ellas> tiene que hallarse en el subjuntivo> así: por 
mas que lo asegures> nadie te creerá; Ya que seas m(jlo~ 
tlO causes á lo ménos escftndalo; Aunque estuviesen biell 
a1'mados~ 110 huúieran podido de[ende1"Se : es igual á decir, 
En caso que lo asegures; Si eres malo; Aun en la suposiciUrl 
de haber estado bien annados. 

Despues de haber espuesto con bastante detcncion, sin 
'lue por eso se haya agotado la matcrin, los principales usoS 
de los modos y tiempos, y la relacion entre el determinante 
y el determinado, parece ya oportuno seiialar In eolocacion 
que tiene el verbo en las sentencias con arreglo á la sintáxis 
espnñoln. nccucrclese aquí lo que apunte (púg, 12:3) sobre 
la lihertad con que nosotros colocamos lnnlo el nombre CO~ 
mo el verbo, Entre los antiguos se prefcría que el yerho 
fuese al fin del inciso, para imitar mas la mancra de los In
tinos, En la inmortal novela del Don QUlJ'ole se baila mui 
Eeguida esta próctica , de que ya empezó i:t dcsviarse su au
tor en el Pe1"S-íles , inclinúndose bastante á la estru('tura mo~ 
derna, que solo por gala, ó por atcmpcrarse á la euronÍa, 
imita una que otra vez la cOllstruccion latina. Mús de ordi
nario, despucs de los relativos i porquc corno rslns tienen 
quc ir unidos al nombre con que gunnlan relucion, que-
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d,nn ya ménos parles que colocar libremente, y es Illas rac

tlbl? ((ue vaya el ~('rbo al fin, J~.iemplos: Tal ve:: p01: se,r 

la,'untcct que con sIgnos mas perceptibles ?J usuales se ms¡

n¡¿a (Carvajul prólogo á los Salmos,); En la lwgua qae 

cada uno de ellos entienda (VillulIll CV iI Carl as eclesiásti

cas.). Pero lo mas frecucnle es usar oe varietlno, consul

tando principalmenle el oido ) y lo IjUe el sen liJo y objeto 

de la frase exigen. 
Se halla algun lanto coartada esta libertad de colocar 

donde mas acolllode el verbo) euando Ile"a esrreso el su

puesto y ri ge íl dellllls dos nombres que no son alijos) el uno 

e~l acusati vo y el otro ell oativo , pues ent!mces es casi ill

dIspensable para la claridad) que se guarde el ól'llen natu

r~1 de colo al' ante todo el supues to seguido del verbo, des

P!H)S el objeto de esle y por fin el cOlllplemento ó daLi vo: 

.El correo dió esta noticia á mi hennano, No hllbria ¡!lcon

'V,enienle ell que fuese el nominativo dcspues del verbo di

clendo, lJió el correo esta noticia á mi hermano; pel'O si 

})arccel'ia violento decir, Esta noticia dió el COITeo á mi

Lcnnano, ó, A mi her.'lUlnO dió e3{n noticia el correo; me
nos poclrian l(jleral'se los giros de, E sta noticia á mi her

mano dió el correo, Ó, ./1 mi hcrmano esta not ícia dió el 
cO)'¡'ea. 

TalObien hai pl'ecision de que el supuesto vaya, unas 

'Vezes delanle del ,'erbo , y otras junto ú él por lo menos, 

huando de no hacerlo as í resulta por de pronto cicrta anfi .. 

. ología, por mas que In dcs\'anezcJ el exúmen atento del 

~;sto d '1 período; lo ClIa l se verifica en aquel pasaje del 

an y 1'01'OS, foll eto atribuido quizá sin el deb ido funda

lnellto Ú la docta pluma de J ovel lános : Un jurisperito crúa 

A,lénas que no se (armaba sin el socorro de todas las cíen

Ctas. Esta sentencia quedaria c1m'u con solo colocar ambos 

~lIpuestos inll1c~iatos ít sus respect ivos Yl'rhos" mlldi\Il~l o 
~I la frase: Grcl[¿ Aténas que no se {tmnaba 111l.JW'lspcrtto 

SIn, el Socorro de todas 'las ciencias, Ó bi~n J Aténas creía' 

qUe un jurisperito no se f)/'/nr¡,ba sin rtc, ' gual ddl'c(o se 

1)?ta en aquel lugar de la Leí ar¡rrt/'ia: [fila tel'ri{¡{psedi

C¡On Causó mncho llespucs el ClIlp'elt!J de ejecut((/' e3tasJcyesj 

pOr no haber qllituuo toda dllda ton l'sLü cclocacion, El tin-

14 

©Biblioteca Nacional de Colombia



210 SINTÁXIS 

71cito de ejecular es/as leycs ('l/lIstÍ mucho dr,~ptlc~ una tel'
,'ible sediúon. La JIlisma illllhigüedad \lCllrre 1'1\ esle 11I~¡t1' 
dl' l\Juiioz: El presente c/lmpuso rlllIill 1 ;'}12; por IlO hn
Iwr dicho, (Oll/pUSO el presellte cl alio 151:2, )' mejor, rlL 

('(fuio 15i2. 
Si es prrsonn, ~ n r~presn , ya sobrenlcndidn, ó un nonl

hrr propio lo que rccibe la ,\{ cion del v('rllo, IIl'\ a úntes do 
. i la prrposieion ú de este n:odo: lJitli,d Ú Sil amiyo; 1\0 

Itallaron lÍ ningullo ele los huéspedcs; Vemos ú unos SI//IIa
mente a (allados , desidiosos Ú oh'os; Saquearon Ú llomrti 
l/e vist() tÍ C011S/fl1llino1¡fa. I khlnn lIlill de consiguiente 105 

que di('l'n que descan l'e)' l'a,.is, d(' dondl' ('s l'l'¡i,ulilr vucl· 
\ Hn JIlll('ho lTlns atrasados en la ohscJ'\ aneia de I¡¡s n'!l,la5 
grillllalieall's de su 1l'llgua .-No nnlct'cde csIa prf'jlosi;'i(1I1 
Ú los Hombres propio. , si van calilicadus por el arlículo (It'
linido ú por un nUllleral que haga sus "ezes, v. g. lIe ri
sitllllo 1ft Polonia; Conquisló el Ferrol; Arrllillú la IlIgla
ler1'fl; 1I1alú un hombrc; Ve'ITolú {res cien/os cllemigos. -
Si lo que estú ('11 acusalivo, cs cosa, no Itni prcl'0sicion: 
O/ia la rosa; A1TojuSIC ln 7lirdro; chocando por l'slo qu!' 
Caplllany escrihicra en In pil~. gO d('1 discurso preliJllinM 
,11 J'ea/ro de [n elocuencia: Esclarece á cada 1/1lft de ¡¡/IS 

1·t!cas JI á cada una de S1lS 1l1'lWÚ((S; y Quinlllna cn la \idn 
del principe de Yinna: J'cmia á aquel in/eres que ins!¡ira/¡a ll 

sus des.t/)·aclas, ni !'espeto quc se !/)'((1)jea/¡an SIlS l'l'rtildr,~, 
ú la sC¡{Il/'cion que l/et'aba pie. l\i nos sorpJ'('nde Illl'Ihl5 

que JO\ (,\l imos omiliera lan rrecuenlemenle In preposieio tl 

Ílnlps de las personas, pues son Illuchos los pasnjes qLle ha
llamos cn sus escrilos sl'IlH'jnnlrs Ú esle de la Leí agr((ria: 
Que tanio ha dividitlo (á) los ecol1ol/úslas I/Iodenns, l.i"
t:a la olllitc casi sicmpre) aun rn casos en que es indife
rente para la medida dI'! \ crso. Cuando la persona pal'Íenl O 

es un Dnimal irracional, hai ,aripdad en el uso, pucs unos 
diccn llomc¡'o mató el/oro) ) CleJl1encin en la púgina 4.\1 
dcl lomo 30 de su Comen/m'io pune, lliere al {m'o cn el 
cerviguillo. 

Esta regla general tiene nl~unn escepcion, cunndo eS
tá la persona en ncusillivo, y \'a Ú contilluacion de ella un 
dativo regiuo oc la llIisn:a pl'cposieion á, pues en Ión ceS la 

/ 
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. omitimos únles de la persona, para no juntar dos á á tan 

Inmedialas. Decimos por tanto, Abandonemos á esa muje1· ... 

y, Abandonemos esa ml~jcT á sus Temonlimientos. No por 

Olra razon la calló .JovellilllQS dcspues del verho en este lu

gar: Somete unos y OfTOS Ú lct cudicia de los maestros. I\i 

tuvo otra l\loratin para apelar ú un arcaísmo en este pasaje 

de La derrota de los pedantes: Reducia á los lwmb1"cs en 

'!¡¡da socútl ; aunque mas sencillo seria decir, Reducía lus 

ltombl'es ú vidit sucial, omitiendo la ú únles de los hombres 

~i termina por vocal la diccion que precede á la preposicio~ 
{¿, y empieza tambien por vocal la siguiente, suprimimos 

la preposicion, á fIn de evitar la cacofonía quP. resulta de 

la reunion de tres vocale~, y dccimo.s, Vi6 aquella ninfa .. 

y, Logr6 ver á aquella nl1'lfa. Pero SI el nombre es propio, 

alln en este caso lleva la preposicion, v. g. ri6 á Antonio; 

((Salló á Antiuquia. Tampoco puede omitirse delante de las 

cosas, si de hacerlo hubiese lugar á duda sobre cuúl era el 

"gente y cu~t1 el paciente, alendida la varied¡¡u que para co

locarlos so pennilcn los cspnriolos. Esta es la causa de de

cir, EL bullicio siguió al silencio, porque si dijéramos, El 

bullicio sigtti6 el silencio, quedaha vngo el sentido. Así es 

que cuondo no lo esta, deja de espresnrso la preposicioll, co

Ino, Pedro siguió el consejo de su padre. 
Tamhion la llevan los vorbos quo no indican accion que 

recaiga en el caso objetivo, sino solo posicion de una COsa 

respecto de otra. I~s evidente que aeompailar~ preceder .. 

seguir, sustituir etc. son verbos actiyos, y que si Jigo, L(t 

cru;::; precedia, ó, seguía á la custodia, se halla esta on acu

sativo, pues diríamos por pasiva, La custudia era (mejor, 

estaba, ó, iba) precedida, ó, seguida por', ó, de la cru;;. l\' o 

así, El ejército sitiaba la pla;:,a~ siendo esta fa que surre ó 

padece el sitio.-I1or de contado todo sustnntiyo que está 

en dativo, sea persona, sea cosa, lIeya delante de sí esta 

prcposicion, v. g. Afiadi6 011'0 piso á la casa; Pondrá tér

mino á la disputa. 
Forman jo·unlmente escepcion los verbos que no rigen 

de ordinario sino cosas, porque cuando su nccíon recae so

bre personas, suele variar el sentido de la frase pur cnllar

se ó ponerse la preposicion á. Yese esto patente en el vef-
'14" 
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212 ny. LOS VF.l\nOS "0 renlar, cuyo caso ohjetivo ('S easi sirmprc una rosa Ú 1111 allimnl, pues dl'l'illloS ele UIl "i1!1lo 'lile l1a lJenlitlu su 1lwjn', IlIit"ntrils ril'l't!e IÍ ~1t lIwjcr pi que da múrg-f'n it SUS ('stl':l\'íos, Lo propio suceUe COIl el verbo nJl}((T, y por e~lo los '/'Olllrtnos rubo1'on {as sabi1las, y las qltll1ws roban tus muchachos. En credo si ('sto~, acusativos Il f' \ af'l'1l la prrpofiicion lÍ, sc eOIl\ erlirian en ualivos, y c! n1'Ínnlos Ú f'ntellder, 'quc tanto ú las sahinas COIIIO Ú los Illuchal'hos SI' Itos habia '1uitodo dinero, alhajas, ctc. 1\)r una HIZOIl totalltlente di'vcr~a, si el verbo no rige por lo comull ('osas, es indire'1'l'nlc espresnr Ó 110 la 11I'pposil'ion á, siendo lu mislllo, pa"ú' un 1/11;0, que, ?/(tri/' tÍ un 11/1;0, 
Sin cmhargo ('sla es una de las JTlat,~rii1s en <l0c mas decide el buen oido y 1'1 COllOCillli('lllo fin lo qlle Iwn praeli('ado '105 t'scrilol"llS corred os ) plles ni por las reglas prec('drritl'S 111 por nin¡..(ulm oh'iI sahrin yo lijar por que d('('iIIlOS, É'l 'liC11C ~llenos amigos; El 1'Ci hit 1l0ln/¡,.{/do Ius oficiares ¡lU7'a rl ejácito j E1l)(/]11t creÍ! los cflnfl'nal,:sj Ú 110 dccirse que el verho fCll l?1' se J't'fil'l'e de ordinario ú las cosas; esplicacion que 110 es ciertamente aplil:aIJIt~ Ú 105 \'erlJOs 1W11l~ /;1'([7' \' (Tea/'. Tnrnporo se descu h,.c la razOIl de pOller la á delunte ue 105 nomhre; tl¡WI¡¡li\ os de rOSas en UIlUS locl1ciollC~, ", ~, Es un sugeto que hunra. tÍ Slt nacloll; al pnso qllC In rehu san otras, l:O 11 !O , Se pUSIJ Ú con/cl7lpll/1" lit {ufl/f e; lli por que nos suena tan hiell, J/oll1'arás l/odre !J madre, sin prepos:rion , corno, J/om'a al padre ?J á la madre, que in IleHI. Yo Íl lo nléllO!> 110 111(' sicnto COl! fu crzns para npuTar .I::mlo Ins inulllcrHhll's ,arinc io!1('s ,lt-I halda cilslcllalli!. ,Antes dt' cerrar'" capílulo t! (' I Hrho, dir(! :lIgo sohrc la conslrll('cion, !nodislIW5 y d('mus (\ccidelJtes de los atl~i~iares sr?', es/ul', //(/b«,' ~ ' fe;w' , ya qU(' oClIrrcn bn Ú II1C~ nudo C11 ('1 di~c urso ; trülando al fin de los impersollales) 11culros y recíprocos . 

De los verbos ser y estar. 

Es mui frcCl:entc Il sa r ue rslos ,er\)os 1'11 scnliuo irnrcr~ 'Sollnl) \'. g. Es temprano, esúí (wcriguadu, 
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No es raro omitirlos por una clipsis elegnnlísillln J segulI 

se adúcrte en los siguielltes [lnsnjes de J(l VI' llitIlOS: No solo 
G/landa j'CÚIOS 'eiJ(waJos (en vez '!le, cuandu enm ¡'cilIOS se
P:l/'udos ), ,ino JC3/lues de Sil nlllú()n en la curona de Cas
l/,lla; Llcnlt nuestra vida de tI/lilas W/wl:!jl/ras (rs decir , 
r~lundo wte"trlt (licia llnnlt de ~((lItas Il1IUlI'!JII1'/IS)" ¿.rfl/6 
,/u/llfn'e sCllsl. UI~ l/O oC cOII!/¡{I/I'era en endul:al' a'/!/l.Inm;. de 

SIIS momentos? /Iorqll c es mas /'CI'[ectCt, c/lalllio 1'I'pelidn 
y mas lIIedilutlu; ElZIO¡{er l('gi,~llll ¡'¡JO es mas J1 cr[e('/() , CHltIl
do 1'cJlarlido en dos cue/jJos ,/fue cl/ando aClIlI!ulado en UlU! 
~olo, En 1,1 ¡¡rilllero dc los dos últimos ejetllp los falta un es, 
y en \,1 segundo ,,1 cslú CIl dos lu g¡lres , 

y si en Sl!meji.ltltl's casoS 110 es lo mas onlillario usar de 
esta elípsis, es segllro lu!lilrla en el segundo lIli,'!IIbro de tu
da tOJllparLll'ioll, pues en él onütiJllos siclllpre el veruo ser, 
v. g: Juan es la)l alto como Santiago J es decir, como lo 
('s Santiago, -A ,ezes se oJl;ile CO Il mucha -gracia 110 solo 
el verbo se¡', sino un rclali, o, CIIIIIO en aquel pasaje de la 
lOemoria do 1\1 nrina Soúre el ur~qen y prog¡'CSOS de las len-
9Uas J en que di~e: Las mas poderusas naciuues, cnsi nada 
el) Su origen J no se engrandecieron etc., esto es, que casi 
nada haúinn sidu en sn ol"/gen. 
1. ESlos dos verIJos suel:'1I !lusar á recíprocos con particu
~r donaire, COIIIO cuando decimos, Yo de mio me soi pct-

e¡'t¡r-o 1" , t' - ; ti, le eS/as aun en lus trece . 
Co ll10 lIIuchos h::dlan dilicultad en saber, CUll!. de los. dos 

verhos J ser ó estar ~ han de ('mplcar en dclertnillado.s ca
so,s, convendrá fijarlo por mcJio de esta regla sencilla: Se 
~S¡¡ del l:el'ho ser, CLLamlo la jJea espresilua. por el sustan
tIVO, adjetivo ó pnrli<:ipio que se le junta, no se conside
ra C(~11l0 una idea de estado; y del verbo estar, cuando se 
conslderil COtrlu lal sea el estado permatwnlo Ó lran!'.itorio, 
icnciill ó accidento:L As\ decimos J Es de~gj'(l?iado (1f¡om~ . 

-8 subllJne $11 es.[i!o, cuando debiera ser senctllu; Solo [ue 
a{01'lunadu en (Ir¡lIc~la OCllS io 11 , Es/tiLlO Ilello tic salisfltccio-
lles t {, ' el uc (¿ su vula; Los san/os es l arún contentos por lo a 
una et '{ l " 1 ' ' 1 ,l·,' , t \ Cr/uc tU . ~ucasc lalll JIC II do aqul a ul erenCI;) en re 
~stas rrases, L aura CJ delicada, y, esttÍ delicada; lúc(/j'-

a es. buello, ,. y ) esl ,¿ lweno; Claudio es un burracho, J y) 
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está b01ntcho; Julian es cojo., y, está cojo; Aquella na-

1'm~ja es ag1'ia, y, está agria; Yo soi de (al pm'ecer, y, 
eslúi de tul parecer; La casa es g1'ande, y, está llena de 

mueóles; La sellora estaúa de 1'ccibo, y , el géncTo es de 

1'ecibo; Juhan es aficionado á la, música, y, está dedica

do á ella; Ahora es de dia, Ó, es la ttnct, y, está claTo, Ó, 

nublado, Un viejo de sctenta años, frcsco y bien conserl'a

do, está jóven, por milS que no sea j6ven, Scparósc de es' 

ta regla lVIur'ioz, cuando, imitando acaso á los antiguos, 

que eran en esto ménos refinados que nosotros, dijo en el 
prólogo á la llistoTia del Nuevo-mundo (p~g, XVi), Va-

rios hechos á que (ué ¡?'esente, , 

De la máxima general que establezco) se deducen Jos SI

guientes corolarios: 
Primero, Ha de usarse el verbo ser., siempre que es

presarnos la propiedad, el destino ó la procedencia de las 

('05nS, In anau::ria Jc quc están formadas, Ó simplemente 

el a 'lo de ex i slir, celelmll'se ó suceder al go, v, g, El libro 

c,~ de aquel caballe1'o; La ?'osa es para Alariquita; Este 

vino es dc Canarias; Todo su servicio es de plata; Aque

lla puc1'ta es magn'ífica; Ilas sido imp,'udcnle en con(iár

selo; lIlal1ana serán las exequias; Bl caso rué segun lo he 

re(erido. 
Segunuo, Se emplea el verbo estar para si gn ificar la 

situacioll ó disposicion de las cosas, ó para regir otro ver

ho por medio de una prerosicion, ó hien el gerundio ó el 
prctól'ito de participio sin ella, Ejemplos: Salamanca está 

junto al 1'6nnes; La obra está ordenada de modo cte.; Va
lencia está bien sil uada; Est6i en no dejarle de la marlO; 

En casa estuve hasta que lleg6; Ali criado está pm'a saIÍl~; 

Estuve por p,'cgunta1'le; Est6i p01' relliT con él; Est6i Sl1l 

conseguÍ?' nada; Dios está su(riendo nuest1'as (altas; Aliért

tras el mar nos está suministrando los pe;;es., la cien'a 110S 

está úrindando con las mas saúrosas carnes; La carla está 

fechada en P m;is . 
Tercero, A vezes apénas hacemos nito en si aplicnm05 

ó no la idea de estaJo á la cspresion ; por lo que decimoS 

indistintnmcnle, Eso está., ó, es claro, para mnnifestar la 

c\idencia de Wla cosa, En el significado pasivo de los ver-
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h~s usamos Ú vel.es) ya del c,'far, ya del serj pero si bien 
se Ohsel'vn) Illlllarclllos, alglllla divcrsi¡Jild Clllre las frases 
tll~e parecen iJenlicas. A primcra ,isla tl'CCIlIOS que es lo 
IIlISI110, Esluve acwjadu de lal delilo, que, Fu'Í acusado de 
lal delito. Sin embargo un Illomento de rel1exion nos hace 
tmocer, que con lo primero manifeslarllos que ha cesa(tn 
II acusacioll y los dedos de 1'11 a , lIliént ras con lo segundo 
Podell!os Jesig,wr lllliJ acusacioll, Cll yos Lr:lIl1ites esteu to
duvía pendientes. Nueslr05 antiguos decian indistintamen
te, Es muertu, y, es(ét mllerto: con lodo lo uno signilíca 
~lue la persona dejó de c\istir, y lu olro) que eslá lodllvía 
lnscpulla. 

l\lL"iJ que los princirianl('s purdan salir de su emharazo, 
('uando lo lCllgall pur la antcdirha illccl'lidUlllbre, lile al re
\ eré ú darlcs ulla rc,rla "('neral Ilara ((lle conozcan ú lo :) 1:> , 

!llenOS dÓlldc puede l1sar~e del vC'rho csta1"j y es ('11 lodas 
la:;, Ol'asiutlcs ('11 que pouria cmplcarse COII uaslallle propie
tI:1d el rclle.\ivo Iwllrlr~c, COIIIO , Ricardo se halla bueno; 
Salamanca oC halla junto al TórlJ!cs elt:. 

DI'!)ell esccpluarse lus caSllS CIl que el verbo ltaUal'se tie
Ile el régimen eoll la prcposicion de, pues CII la mayor par
te de estas ('raciOllcs ,iene mas nuecuado el verbo sel" Olui
lida la preposirion. 1'01' lo cual, AJi hermano se halla de 
cUl"ollel del primero de Saboya j Stt pad7'e se halla de ¡'e
gente de la atllliclLcia de Valladolid, valcn lo mismo que, 
"Hi hcrmano es C01"onel del primero de Saboya j Su padre 
es 7'e!Jcllle de la audiencitt de VaLladolúl. Si e rcluviesc la. 
PI'C(lllsicion de, no podríamos rnónos de decir, A/i hermano 
está de coronel; Su padre está de regente; pero con el \er
IJo Se7' queda lilas nalural la fruse, Tampoco tiene lugar 
la equivalencia dd renexivo hallw'se, cuando estaT rige á 
olro verho por /llcdio de una preposicion, y disuena en nm
cbos de los casos en c¡uc precede al gerunúio, porque ni. 
puede decirse, Jl1e hallo en hablarle, en lugar de, Eslói 
en hablarle; ni sonaría bicn, Dios se ha/ln su[riendo 11/11'S

l¡-as [altas, en vcz uc, está su[riendo nl/es/n/s [al/as. l'or 
furtuna en nilllTuno de los dos casos 11uede cahcr la IIlC-o . 
nor duda, habiéllJosc ya lijado por principIo invariahle cn 
el coro Ilirio segundo, <iue el yerbo esta?' rige á otro verbo 
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por medio de uno preposic.:ion, y al gerundio sin clla; lo que 
no es dado al verLo ser. 

De los verbos haber y tener. 

Dije cn la conjugürion del verbo 'wlJcl' (púg . 84), que 
]a primcl'l1 persona del plural !le! prescnlc de indica tivo e5 

hemos ó habemos . Lo primero es lo mas lIsauo, aunque lo 
segundo se halla no so lo en los aulores anliguos, sino en 
'JI gunos modernos . de In mejor Ilo[a . Debe 1·eslJe t a1'la~J cu~ 
?nO hahclllos jllntrlo lvdos sus miembros ,. La sanla '!J juS
la causa que todos 1 nhemos jurarlo sC!Jui1·, son dos pasajcS 
de Jovellúnos cn la IIIClllorin A sus compatriotas . 

Taml,icn Ulh c('tí en In noln segunda dc la púg . 81 la sin
gularidad, dc que cuulIllo haúer sign illea celeÚnt1·se, e:úS" 
tiT, venficarse ele ., es su tercera persona en el singulilr dcl 
])resenlc de indicativo hai; y cn ItI púg . 120, que Ius lerce
ras personas del sin gular de todos sus tiempos parecen sér~ 
vir tarnbien para supuestus de l plural , c.:OIllO, 11 ai, haúia, 
¡tubo, ha haúidu, habní etc. muchos que sean de iguul mo~ 
do de pensar; aUllque FI indique alli n:islllo, que en tales 
locuciones es persona paciente la que tienen algunos por 
agcntc. ¡~slo nunca puede suceder, si va unido al haber 
algun particirio pnsiro de ot ro verlJo, Jlues enlúnces se 
observan las reglas generalcs de lu concord,.l1cia: Ilan ¡;e
nido mis primos de Twlcla; Así que hubieron entrado {OS 

primeros elc . Y pnrece no esta r acordc con ellas nquel pa 
saje de la púg. 177 del tomo segundo de las ouras de ~1ur·_ 
tillez de la nosa : }\'o se hnhia visto en F7·ancia sino los Ac
tos de los apóstoles; ú no SlirOnL'r~c que ralta al~o, y qUC 
]a oracion complela es, No se "aMa visto en Francia olra 
cosa sino [os Actos de los (I/lóstO!cs. 

Haber es el único "erbo que Pllede feprlirse en los tiem
pos compuestos, sirviéndose (~ I mismo de nusilinr: [Je ha
bido, "abiel habido, he de haber, ¡/(Iúia de haúe7'. - Su 
equivalente lener solo ptH't!C repelirse en Ius licmpos com
puestos con el inlinitivo , y no cun el participio pasivo, \". g. 
Tuve que tenerle pal'a que no se despeila~e . -La significU
cion de haúer por tener está anticuada al prcsente, pues nU' 
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lIAnr:n y TF:YER. 217 
dic dicc, Yo he~ !labia 6 hube muchos 'l:ales, por, ro tengo, 
tenia Ó Luve muchos vales. Solo cons('n¡)1lI0S un vcstigio 
de clla en las frases lIaba mcnesle,. (tcner necesidad), hé 
a.quí ~ héle ahí, y en I¡¡s rúrmul¡¡s !.le bcnuicion Ó impreca
Clon" Bien J¡ayn, mal haya, sanla g{01'ia haya ele. 

"Este verbo se omite ú \ ezes, como cualldo dice Joycllú
n~s, L(. d¡{c1"('1!cia de una '!J olra época, si alguna (I'sto es, 
St alguna ha{¡ia), era de maljor apuro en la última. Esta 
elipsis es mél.os frecuente que la tle callarlo, siempre quc 
1~¡1I una serie conlinu:1da dc \ arios partiripios pasi\ os ausi
llUdos por él, suho si v:m tantos im'isos de seguida, que 
Se hace preciso reproducirlo al ruarlo Ó quinto, como para 
que la subrada dislillltia no lo Iwga oh idar, Por lodas P((1"
t,es, dice ellllismo nutor, se gr((r/,wba COHW deliLo halle .. ido 
a Rayana, IH'rmanecido ('It Madrid, ú residido en olnlS 
]Juntus domillados 1)(11' él Gubicl'lw il1(rllS0; haberse hUllli
lI~do á }untrlr, ú obedecer sus únlelles, Ú lÍ slI(rj¡', allnqlle 
V/Olel/lumellle, su yu:']u y su desprccio. Y oigo mas ad"lall
te: Si la JU/I((t cClllral se hul,ipse instalado en lIJadrid, 
y. eslablecidose dc~de lllego en el¡}([lllciu 1'Col, antigua re
sldenClct de los sobe1'll1los, y rodl'údosc de lodo el u}Jamto 
qUe 110 dcsdtjrse de la modl!slia y e('O/wlIlín que cOJlee/tia tÍ 
Un GoúicnlO lan ]Jo/HIlar; si se hubiese colocado al (1'ell/e 
dc los primeros Iriú unales etc . .Mas el olllitirlo abso luta-
1I.l(~lltc en la oracioll, no prect';!iendo en ot¡'O lIliclllbro, es 
Sin disputa vicioso como en este IWS<1jc de la \ ida !.le :1\1e
li'ndez: P"o¡;islo clllllayo de 1i89 para una pla:.n de (i~cal
de, y (ralta haúiendo) tomado 110sesion de ella en clnwlilO 
alío etc" ú no ser que se lea, y lomada ]JOsl'Hion de ella ele. 

Cuando cs cmpleadu este \ erho como ausiliilr en los tiem
])os compuestos, prccedl' sielllpre hoi dia al participio pasivo 
con que se junta: ro he ÚSlo; lJaúl'ús alldado muclto; y 
S;ria ilrc1úzar el tiC' 'ir, Vililo he !Jo; Andado habrús mucho. 
El supuesto dt' la oracion puede ir en lnl caso {antes del au
s!liar, ó dCSPUf'S de él , es de~ir, entre f'I ausilinr y el par
tlcipio ; ó bien seguir ú este. Yo !tabía 1J/'cg:mlado, Jlaúia 
yo p1'C!Jllnlado, Ú, 1labia pre!Juntado yo, son tres giros 
Iguahncnte castellanos, sobre tU} ¡¡ preferencia solo La dc 
decidir el buen uitlo en visla de las partes que compunen 
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el período. Esccptúallse de esta regla las lireguntas ,_ en las 
cuales el supuesto va siempre tras ue los uos yerbos: 11a 
llegado el con'eo P 

Pero si el participio pasivo va delante del nominalivo, in
terpuesta entre 61 y el ausiliar la partícula que, equivale la 
frase á luego que; y entónces la persona ó cosa regida , nO 
menos que el supueslo, si lo hni esprcso, han de ir por 
precision ddras del verbo haber ó ser: Se me Frevillo que 
dado que hubiese cuenta; Llegado que hubimos, se nos c/t
le1'Ó (Jovellóuos.); Termi1lada que rué La fiesta. Mas si la 
persona regida es un pronomhre arijo, se pone esLe ántcS 
del ausiliar: Dado que Üt hubiese (lu cuenhl). 

El pretérilo absoluto de este ycrbo, rigiendo ú otro en 
infinitivo por medio de la prcposicion de, equivale ú los de
tCJ'/lIinantes deber de, ó, se1' 1'cfl lllar que: Jlubo de ])1'0/)((
garse en aquel tiempo ,la ilustracion, es decir, n'gular
mente se propflgm'ia. A ,"ezes signi!ica eslar tÍ pique de, 
cual se halla en úquel pasnje dc lu lJis /on'a de Canari(fs 
por Yicm (tomo prill1cro, púg, 2~):3): Esta escal(/, hubo de 
malogrm' la cspedicion, porque suscitándose",. tm furiu80 
motin~ huúiera tenido acaso funestas consecuencias, si He~ 
thencourt ele. Olrns, VC1'se ubligado tÍ, Ó, lene1' que~ COIllO 
en dicha Historia (lomo lercero, pilg. 32): Se 1'enovó 1J() 
obstante el tumultu de manera, que hubieron de echarle de 
la villa. 

El verbo haber adquiere mucha gracia usado como recí.~ 
proco en ciertas espresiolles) v. g. Vosotros os las habréiS 
con ellos. 

Soure el verbo lener debemos ohservar, que nos01roS 
no solo tenemos las cosas materiales, sillo talllhicll lils in
materiales; ell cuyo úllimo ca~o denotamos milS hien que 
una posesion , el estado de las prrsollus Ó de las cosas. En 
esle sentido decimos, Tengo {rio, calor, hambre~ n'¡JÍaj 
Aquella montaría tiene muclut elevacion; lo que equiyale ú, 
Esl6i {rio, acalontdo, hamúriento, rabioso; Aquella mun
tafia es mtú elevada , 

T ener ejerce las funcionrs de ausiliar como haber, con 
la diferencia que he señalado en las págs, 173 y 174., á sa
ber, que el particilJio pasivo, el cual subsisle imleclillalJlo 
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despues de haber, se ajusta á las reglas de la concordancia 

despues de tener J cuando sigue un l:a80 ohjetivo al tiempo 

compuesto: Yo he esc1'ito á mi metdre; Yo he escrito dos 

ca~'tas (í mi madre; Yo tengu escrito á mi madre (portIue 

l1H l1~adre esta en dativo y no en al:usativo), y J Yo lengo 

escnias varias carlas tÍ mi mad1'lJ. 

Este verbo rige talllbien, como habe1', el determinado 

en infinilivo por medio de la preposicion de, y la frase de

nota cntónces la illletlcíon de hacer DIgo, ó la probabilidad 

de que suceda la cosa J v. g. l~engo de hacer la cocina, á 

Ver si puedo pasm' sin criada. O Lien la precision en que 

l1ys vemos de ejecutar algo, en cuyo caso enlaza al illfini

tlVO la particula que, como, Tengo que hace?' la cocina, 

porque se me ha ido la criada, Jovcllúnos usó con tudo la 

preposicion de en este sentido, cuando dijo, La cuenta que 

se furmare J pues que de formarse tiene; fo cual hizo acaso 

pura uuir la repelil:ion inulediata de la partíwln que.-lJa

bCI'J cunndo se une con el infinilivo, no puede llevar des

P,lles de sí la conjuncion que, y para el significado de nece

Sidad emplea In preJlosicion de, segulI tÍntes se ha sentado, 

t)~es, llabia de acudir á la citc¿J en nnda se diferencia de, 

1 enia que acudir á la cita. 

De los verbos impersonales, de los neutros y 

los recíprocos. 

Los verbos impersonales se usan solo en el;inonitivo y 

en las terceras personas del nÚlllero singulnr. A mas de los 

e?pecilicados en la púg. 97, uai otros que se revisten tam

Illen del carácter de impersonales, como ser, siempre lJue 

Se junta con un adverbio de tiempo, con el sustantivo me

nester ó con los adjetivos buenu J conveniente, necesario, 

útiL etc" v, g. Es l~rde, es temprano J 
será soln'ado pron-' 

to J era menester, fué preciso ell:, Lo lI1isrno sucede respec

to de otros verbos, cuando denotan Ins circunstancias del 

tiempo, la oportunidad de uncer ó no haccr algo, ó hien si 

a~uncian cualquicr ncontecillliento, segun lIpnrece de estos 

eJemplos: llacia un 1'emusguitlo que traspasaba; Convino 

©Biblioteca Nacional de Colombia



220 DE J.OS VElillOS D! PEnSO,\"AJ,ES , 
SUspClldl'Tlo para que 110 sucediese alg1.ln chasco, Ánles de ahora hemos mencionado varias fra ses en que se l'lIIplcan los ausiliares se7' y Iwbcr e1l sen tido impersona l, como, .Es de dia; Jlai val'ios mudus de hablar'; v lo mismo de he entenderse ue los yerbos parecer, placer ~; soler, v, g , Ale paf'e ce bien; que me ¡Jlace ; suele OCL/lTÚ' Ú ¡;e;::;es, Estos verbos uejan su constl' lI l:l: ion impersonal en el inStante que los rige un supuesto) porque eulóllces IHln Je cO\1ccrl¡¡r con él en nÚlIlero ~' persona, v, g, No sl)n menes /er muchos cOrlllcimiCIl /os para dccidil' lr¿ cues/ ion; .El caballero con q1/ien 1I¿ .~olias l J((sCCl l'; 11 acen unos ca lores muí {/lel'/es ; Ellos parecen In'oll/os ]Ja ra el com ba/e ; EI~ o/ro tiempo me T¡{acial! cosas q/le al j l /' eseTl l e lite disgllslan, 140 propio debe bacerse cuando dil'hos rerbos son delerrninantes de olro que estú en infinitiv o, y es uno mis!l1o el nOminatil'o ¡Je ambos, (;Dmo en los siguiell tes pjclnplos: Suelen celeúrarse fiestas todos lus al/OS; [ us hOl/lbres parecel1 olvidarse de que han de morir C*) . Di'se otro giro ú estas orll ciones, y recobrarúlI ,:1 punto llque llos HrLr.s su c~ rú c l(-r i"'persona l: J'm'ece que ellos es/tÍn prollt os 7Jiint el combate; PUl'eee que se olvidan los hombres de qlle h(/n de morir; Suele OCU/Tir que fior celebrane fiestas ludos ll/s afíos ('[l: , Pudicri.llam biell tlec i r~e, Suele haúer fiestas /udos los al10s: por cuallto fiestas es el caso ohje!il'o y no 1 .. persona agell te del "crbo habc1' , segun dl'jnmos adverli do en la púg, 120. Perlenecen igua llllente ú las rrases de impersona l aquellas, en que se hallan las lerceras person¡¡s del sin gu lar GOI1 la reduplica -ion se sin sll purs to alguno , v, g, Se dispuso completar los regimienlos; Sé dice que /w llega do la escuadra,; 11 no ser qu e toJo el inciso, que //(1 llegado la escuadra, se mire como nominativo del verbo.-Cuando se encucntr:1l1 las terceras personas d ~ l plural sin su puesto, como , dicen, ctle/ltan, e!) sab ido que se sobrentientle las gen~ tes, los papeles, e(c. 
Nadie crea sin enrkl rgo que los yerbos antedichos nun-

• En la Ilola 1 mnniucslo los fU1ldamentos en que apoyo esta locucion y la tic> I1t1CCIL /l/lOS ccdu/'cs Inuijilel tes, 
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nE J_OS VEIIIJOS NEUTnOS. 22l 
ca se usnn sino de un moJo illllH'rsoll:11 , ó que solo or.ur
~cn ('H b; tl'f( ~rras pl'l'~ollns ud singular, puPs no es estra-
110 oir , A maneeiJIIIJs en Salamanca; A Itueheceré en Alcalá, 
e,I.? ro que soi Ncp lllno , d¡'cia el loco del cuento quo r('
hnó ('1 bar!l('I'O al lIidal.y o !I1il1H:he"'o líoceré (ud"s las ve-;:¡ v' . 
!;cs que se 1/Ie rcntoj!11'c; y Solí:; rdierc que los lllejir;lI1os 
(ll:udi('ron ú Corles e!lImalldu sobre que no /lul,ian sus diu
ses, En los mislIlos verhos que vun ¡;oltlunmcllle deslludos 
de supuesto, ha u(! ~¡obrcnl('nderse con arre~lo Ú lu que 
hallamos cspreso en l o~ pOl' las, los cllales dicen que nios 
tl'Uf-lIa, ti, allocf¡(~ce > y que el cielo nlallljJaf)llw, 

Los verhos neutros , en culiJud de tales, 110 pueden lle
Var pcrsonn que rl'ciIJa su ac¡;ion . porque la tienen emhebi
da l"n su mismo ~igllilicado , y d0 aquí es que se ucnOlllillllll 
¡fll/'ansilivos, G¡'ital' vale tanto co:no daT grilos, ygemi,' 
dar gemir/os: si dij ése lll05 .rJ'rilal' un di~cw'so, gemir a1'nl
l[os J descifradas cstiJS locuciones IlOS rcsultariul1 dos acusa
tivos 6 cOlllplelllenlos diret tos, Ó Silbe )' , da1' grilos tm dis
Clll'~(J, y, tlm' gemidus anuLlos; lo cua l se riil un ahsurdo. 
be consiguienle para elllplenr cs los ,erhos como trilnsit i
vos , se les ha de sepa rar de su significacioll lIeu tra dónuo
les otra dirersa, ú ~e sobrentiende al;lllla prq>osit'ion ¡'¡ntes 
uclllornhre quc sigue al vl'rbo, Llu¡'a¡' UI1((, calamidad es 
¡'cco/"darla con dolol' , y, Lfo ver nius l'cinos sobTe la t¡'e1TIl, 
corno dC'c i;) Sancho, es de1'1'UlI!al'[OS tÍ manos llenas, l~n Ills 
fl'ust's Pasear la pradem J donnir [a sicst(t > entendernos 
por la"Tn-adcra,)', en la siesta, de modo que ni la una ni I~ 
olra reciben la 1lceion del verho ; por lo que no pueden vol
VCI'SP por pasiva, Y 5i se quisiera sostener que no es tou gran 
desatin o (b'ir) La pmdcT!l es lw~ea¡/a por mI, resronderé 
qUe pasear no signiíica ~ a dril' un paseo, sino 1'CCOITCf. 

Hai <llgullos "erbos neulros que pasan ú re¡;iprocos, guar
dn~)do los unos su signific.acion, y perdiendola otros, Dor

mIrse, pasea1'Sa , por ejemplo, signifJcnn poco mas ó menos 
lo rni~mo que dnnnil' , 7J(fs e(l1'; pero C01T e1'Se ya se distingue 
l~()tilhilisirll[lrn e lllc de correl', pues equi \ nle á avel'gon:;(t1'se, 
1I bien , it hacerse un pIJCO á la drrccha 6 á la i::.quierda [os 
qUe eSlún en l/nea,- .Yacer únicilmente se usa corno recí
proco en la accpcioll de brotar las semillas sin sembrarlas; 
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y por lo mismo ¡lizo JII¡¡I Cervúnles en decir (parte primera 
del non Quijote> cnpilu lo 28) : No parecian sino dos ped(L
zos de cristal> que enl1'e las olms piedras del arTolJo se h(L~ 
lúrm 'f/ucido. 
~o es menor el número de /05 que son neutros yacliros 

a/ mismo tiempo, i 11; (' /1 con distinto significado, pues Coil 
el mismo, solo se emplean alrrunos para las frases en que 
imitamos el pleonasmo (ó aClllllulacion de palabras rcuLlw 
danles) de los Intinos) como, Dormir un buen sueiioj Llo~ 
rar lúgrimas de go;:,o j rivir vida alegre. 

I1ai por el COlltrario verbos activos que parecen neutroS 
en las locuciones en que se omite, por sabido, su caso ob~ 
lelivo, v. g.l\·o amn quien olvid(L; llace como el qtlC l1ien~ 
sa j Es/abeL meditando j Se puso á l'eflexionar un ntto. 

En cuan lo á los neutros que se usan como activos, 'ya ~c 
ha dicho que esto no puede suceder sin que varien de sig!w 
ticado, Al paso que correr' es camillar con velo::idcul> cor~ 
1'el' á 1/110 quiere uecir pCl'Seguir/e > ó) aboclw1'1wde. lJor~ 
mi?', como neulro, es e~tal ' dormido, y, dormir á un niflO, 
es arrullarle pm'(t que duerma. Asir> cuando es activo, sig
nifica coger con la mano> y solo con el caso ohjetivo se, 
agO?Tarse de alguna parle j reduplicacion que falta en eslC 
pasnje de la rúla del Gran [apilan por Quintana: Asió COll 
la mano i::quienlc, de una a/mena.-En razon tnmbicn del 
distinto significndo en que se lomnn estos verbos, suele \'¡)~ 
riar la preposicion que rigen; por lo que decimos) AcoTdar~ 
se con alguno, y, Acordarse de alguno. 

Los jóvenes deben por tanto ser mui cauto; en esta par~ 
te) pues la recla y castiza locucion pende de eslas dislio~ 
cionl~s casi imperceptibles. Todos saben que pllsem'> comO 
verbo neutro, sign ifica andar con el fin de espaciarse J.Y 
como activo, hacer pasea!', ó, sacO?' á l)aseo Ú entes tí obJe
tos materiales. Por haber empleado Cicnfuégos este \ cr~ 
ha como activo en su significado neulro, segun lo ha hecho 
con olros muchos, se equivocan los lectores en lo que ba 
querido tlar á enlender por aquello, de que el anciano pn
temon 

un siglo entero p~sc~ 
por la \'CI'ue y fresca alfombra. 
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Alguno crreriÍ qlle se estuvo paseando 1111 siglo entero, y 

oLros, que se hizo niiiera del siglo, y lo sacó en Lrazos pa

r" divertirlo i pero como ambas interpretaciones repugl1an, 

c? .menester adivinar que quiso decir el poela, que es un 
'I(~,IO de rien u¡)os el que Se ¡Hisca. 

El sahor que vedJ05 recíprocos piden delante del pro

nombre pucsto ('l1 dativo la preposicion tÍ Ó la ¡Jara, segull 

Se apunló en la pág. ()S, pende absolutamenle ti el uso, cu

yos l)¡'i'~cipalcs cosos sOllalarc en el cnpítulo Y 11 de esla 

parLe. E! noS ensdin con erl'eLo que dehe decirse) Te gU{I1'

ciaste para li el tlinel'oJ y, Te aplicasle ú ti lo mejor de la 

herencia; mienlras es corriente decir, Te apl'o7úasle Ú {¡ (1 

para ti la capa. La ínuole del idioma liene hasla el capri

cho lle permilirnos esta segul\ua redup\icncion en unas fra

ses, y de rehusar/n en otras, aun respecto de un mismo ver

ho. No eslruiiamos oir, Quiso como valiente J guardan;e 

par? sí lo mcts peZigroso de la emp1'csa; y ú nadie le ocurre 

ueclI' nunca, Al ver á Stl padre, se guardó para s·í ltt car

ta, en lu<Ynr de se guardó lct carla. 
l~ o , 
c.n los reciprocos, si el pronombre objetivo va tras del 

Verho, sigue ú amhos mediata ó inmediatalilente el sUj1uc;

to, Cuando se l¡¡¡\la espre50, v. g. ACllérdome yo; OLvidú

se el criarlo de ln esquelct, ú, O{l)idóse de [n esquela el c7'¡n

do. De ningun modo se t1irú, Yo actlh'dome, y seria UlI 

poco violento, El criado o{vidúse de la esquela. Otras cir

Cunstancias mui importantes sohre la colocncion de los pro

n?rnbres y afijos de estos yerbas se csplicaron ya en la pá

gU1U 162 reglo 5. a 

De las frases para negar, preguntar 
y esclamar. 

ne destinado un articulo especial para estas locuciones, 

Porque es necesario esludiarlas atentamente, tanto por el 

lllodo y tiempo que en cada una se emplea, corno por las 

~ur~ículas de que van acompañados los rerbos, y la colo-

aClon de todas las partes que las componen. 

La negacion no va siempre pegada al verbo que califica, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



224 m, us FII,ISES 

precediéndolo, y tambicn al ausiliar, si lo hui: No pensé 
en ello; No puJiste concurrir; No habremos adelantado po
co; y á lo mas se interpone algun arijo, como, No me hace 
al caso ese sombrero; No les gusta tanto boato. Téngase 
])ien presente la circul1slaneia ue que ha de coloear&c el no 
illltes del verbo ú que corresponde la negaciun, sobre todo 
clwndo se juntan un determinante y un infinitivo, pues en 
ciertas locuciones resulta el sentido mui uiverso, segun 
que se antepone al lino Ó al otro. No es lo mismo, La he~ 
"ida no puede se1' mortal, que, La Ile1'ida puede no ser 
mortal: con lo primero significamos que por ser leve iJ en 
parte poco esencial para la vida, de ningul1 modo tleben 
temerse sus resultados; y con lo segundo, que la probabi
lidnd es toda de que los hoya rUlle tos , si bien queda algun 
resfjuicio ú la esperanza. Es mui direrente, JJlce bien en no 
perder elliempo Leyendo una obre¿ tan insustancial, de, No 
!tice bien cn ¡Jerder cl ticmpo leyendo eLc. En el un caso 
uoi ti cntender que no he leido ItI obra, y en el otro todo 
10 contraril). Sin cl1Ionl";;0 por lo rcgular es mui dificil ue
ciJir ú cuúl de los dos verbos perleill'ce IIlílS prOpii1l11enlc 
la ne~acion , y entúnces se !wlla bi en delante de cllulquiera 
de ellos. Lo mismo \' iene ú ser, Se reso lvió tÍ no nbando
nm-le, p V1"f¡UC estaban cerca Lus enemigos> qnc , No se re
snlvió á abandonadc, porque ctc .; y en ntlda se direren¡;ia, 
])ebe el 'wmbre no aventurar sus juicios, de, No debe el 
hombre aven turar sus jLlicIOS. 

Si el supucsto de la orílcion está es preso , va, ó delante 
de la negacion , Ó dl'spues del verbo, medi ata ó inmeuiatn
mente : .~Jo1'efo no ha escrito es/a comedia; No ha escrito 
JlJorelo esta comedia, ó, íYo hu escrifo esta comedia 1IJo
reto. Pero si en lugnr del no ocurre el ni) por tener "el in
ciso mns un un mipmbro de neg3cion, ya elllomill11tivo des
pues de ella, Ó despuc5 del ,"cl"1,o , como, Ni sus ami,qos 
le admiten , ni le tolera la sociedlLd ; ó bien, Ai le admi
tm sus amigos > ni lc tolcra Le¿ sociedad; Ni el uno ni el 
ut1'n le .~lImill i:; ll·ru· ()n el menO!' ;.¡¡rorro. 

Cuand0 en la :; orac io:lCS (j tlC ti enen la nc<:;acion no> es 
todos la persona :l genle, ha dc' ir cr l1 inm i! di atil ni ycrhO, 
ánlcs Ó UeSpl!~5 tic él, \'. g. DJ los candidatos 1W sirven 
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todos, ó, no todos sirven para el destino. Seria mui divrr

sa la significacion, si se antepusiese al no la palabra todos: 

De los candidatos todos no sirven para el destino; bien quo 

semejante locucion no es castellana, pues deberíamos decir 

nn tal caso, De los candidatos ninguno J y mejor, Ninguno 

de los candidatos sirve para el destino. 

Los casos oblícuos de los pronombres van siempre des

PUes de las negaciones, miénlras los recLos suelen prece

(\el'las: Yo no la hablé; Tú no le disputaste el mayorazgo; 

El no te alcanzó; E 1105 no nos dijeron una palabm de lo 

ocurrido; Como nosotros no nos dimos á conocer~ no os 

permitieron la enll·ada. Nuestros antepasados decian á ve

z~s) Cualquier que lo no hiciere ans{ ~ d~lrcza á tIue se re

Sisten nuestro oido y nuestra pronUnClaGIOI1 . 

Cuando usarnos de la negacion en oraciones que llevan 

el t?no imperativo, nunca clnplcmllos este modo ~ sino rl 

~UhJul\tivo . Se dice, JIa;:; eSfo; id á pasem'; pcro nunca, J\~o 
laz esto; no id á pasear J SinO, No hagas esto; no vayáiS 

Ú pasca¡' (púgs. 181 y 182.). 
Dos ó tre~ negaciones nie~an en español con mas fuerza, 

como , Nadie dijo nada; No le traté nunca; No acudi6 

t;:.np?CO; No me habían avisado nad(¿ de lo que pasaba; 

adl(J ha negado nunca; No vi nunca ningun espectáculo 

tan triste. y si bi '11 pudiera e, itarse en algunos de estos 

casos el repetir las negaciones, invirtil'ndo el órden de la 

;Cntcncia ó variúndola un tanto, ". g. Nadie dijo una ¡m

ab.ra; Nunca le tralé; Tampoco acudió; Nada me habian 

alJ.lsado de lo que pasaba; Nunca vi un espectáculo tan 

t~·lsle; es indispensable la cOllcurrencia de las negaciones en 

cierta fra ses y en ciertos giros. Por ejemplo, si se pospo

be nada ó ningun al verbo, solo puede decirse, No ha

/e~os hecho 't1(ula; No hai aquí ni/1gun [adron; ni cabe 

.CClr mas que, Sin que alguno en nadet les avc/1t((je~ y S('

~a sumamente forzado imi tar á A leman que rOlle ('11 su 

a,ltZ man de Al{rr:ache: llabremos hecho nada; J.v.0 Imi (~qllí 
d .qun ladron; Sm que alguno en algo les al'Cl1tll¡e.--: I<.slo 

e que muchas neCTaciones nierran con mayor cficazl3, se 
e r ~ o " 
n lende, si alllba~ no se uestru,en recíprocamente, segun 

se verifica en aquel pasaje de la'Lei ag1'a1'Íct de J\Wellil1;os: 
1:5 
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N o sin gran razon se reclal1!ct en favor de ht agricultura 
una libe1"lad; que es tnnto COIIIO dcril', Con gnm 1'a~on $a 
reclama ele . Así es corno se anul¡1I1 alldns nl'gaciolles ell I¡I 
frase no sino~ bien que siempre imprimcn á la sentencia una 
fuerza que no tienc la proposicion alirrnotivo . No preler!
do sino ,verle~ denota que pretendo vede~ con la circunstnn-
cia de que á esto se reduce mi prelcnsilln. No obstante en 
otros cnsos se ncercn rnns ti la simple nfirmncion: Es es/e s': 
hijo? - No ... sino su nieto; Nu [aliaba sino que vinieras a 
"eprendenne; ó bien, Es es le stt hiju '?-Es su niclu j FuJ 
laba que vinieras tí rep1·cndenne . 

Cunndo Ins vozes nada, nadIe, ninguno) nunca, sin, [am
¡Joco úlc. 'Piinci"pian la senteJlcia) ) a no puede tener lug3!' 
la partícula no~ ni ántes ni despues del yerbo. Así decimOS, 
Nada ha oCllr1"l'do de nuevo; Nadie vino; Ninguno de elloS 
habló; Nunca disgustan los honores; Sin deja1"le descansar; 
1'cLmpoco ha habido esta lanZe loros; y no puede decirse, 
Nada no ha ocun'ido; Nadie no vino; Ninguno de ellos 110 

habló; Nunca no disgustan los honores; S in no dcja1"le deS' 
canSa7'; Tampoco no f¡ (J, habido es la larde 101'05 ; y méllo 5, 
Nada ha oCU1Tido no; Nadie vino no, -ctc. porque, Sl'g ll!1 

quedo t.!icho poco hú, la negac'ion no precedc sicillpru al 
verbo.-1Hc j)aTeCe oportuno notar aquí, que decir alyll1/O 
no por ninguno ó n(uZie, como ot:L1rre en el capitulo 34 do 
lo porte primera del Qwj"ole ~ ó [amblen no por tampoCO, 
segun se halla en varios lugares de dicha obra, y señaladll ~ 
mente en el capitulo 4.0 de la misma parte; no se ui s ill1U~ 
laria hoi ni al aulor mas descuidailo. 

Vara las frases que principian por la partícula no y l1e' 
valJ desp ues los nombres nad[t Ó nadie~ tenemos tres SUS' 

tantivos que los suplen ~ ú saber, 90{a y pulabm ú rwda, 
y persolUt Ú nadie: No veo gota; No entiende palabra de 
medicina; No hable con persona que no me insultase . Lo 
TTllsmo sucede, si en lugar tle no se usa de 1ct preposicio.n 
sin, v~ g. Estuve sin ver ,r¡ola; Salió de las escuelas s¡1¡ 

aprender pala¿ra de medicina j Se fué sin que peTSOJla le 
viese. El uso de la palabra pC1'sona en estos y sem ej31: tc5 
casos, léjos de poderse tochar de gnliclsmo, es mui castIzO; 
como lo ob3crVil oportunamenle Clcmcncll1 en la púg . 1Gj, 

\ , 

I 
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de~ tomo primero de su comentario al Don Quijote. Pero 

~ll1dado con estas frases que tienen sabor á gúliGas, porque 

a muí poco qLle nos separásemos del giro que canoniza el 

lJ~o J como si tlijcscmos, por ejemplo, Pcnona no me ha 

VIsto, cometerilJlnos ya un grave francesislllo. 

,Cuando ocurren en una sentencia dos sustantivos, dos 

adJetivos, dos verbos ó dos adverbios, sobre que recae la 

fl~erza negativa, debe unirlos la cOlljuncioll ni, r no la y: 

:0 era ,ióven ni muí vieju; 1I11Wió sin haberse acreditado 

e valiente ni de pundonm'oso; Pe1'o nu habló ni obró en 

aquella OCas ion; Nadie le disputó ent6nces ni mas adelante 

fCt palma. Quintana olv~Jó, dos veze~ esta circ~nstancia ue 

a buena locucion e1l el sigUiente pasaje ue la Vtda de Roger 

de Lauria: Nil1gun marino, ningun guerrero Le lw supera

d? ántes y des'l:mes en virludes y prendas milita1'es, en gLo-
"/' 1" ti 

(¿ ni en {OTtww, Esto esprcsa cabalmente una cosa el 

~?llo diversa de la que quiso significar Quintana J porque 

a Conjuncion y en casos semejantes hace que la llegatioll 

~o Sea ya absoluLa, sino parcial, de moJo que hai necl'si

(ti de otro miemhro auversativo que uetermine los límites 

1 ~ la negacion. No malgasl6 su hacienda ni la aje11a, Ú 

1)I(~n , ni su hacienda ni la ajenc¿, quirre uecir, que no so 

e PUede imputar absolutalllcnte el vicio de haber sido un 

lrl,ul gnstadol'. .Mas si Jigo, No maZgast6 w hacienda y ln 

alena> tloi á entender que malgastó una Ú olr:l, Y es pre

CISO ~ompletar la oracion añadiendo, pero sí lodo SIt palri

'nonto, Ó, aunque sí lo mejor de su palrimonio. 

La locucion, No pode?' no, equivalente ú, No poder 1nr-, 
nos que ó No poder dejar de, aunque tomada del latin, di

SUena Un poco en castellnno, La han usauo con todo hu('

~os escritores, y entrc ellos J()vell~ínos, en <.:U~' a I1lClIloria 

SUS compatriotas leemos: Jli honor 110 puede 110 res/Je

llr su 1)0;:; ; ,Z~lo poe/ian no ser cómplices en la 1lSll1'!lacion 

(e In aUlorido/!; ¡Yo puede no se)' ww )'clCl'ltll/e ¡)rucha d~ 
sQ't fi~lelidarl. Antes que el llabia ya dicho Ccnúllles ( 1)un 

UIJote, })HrLC selYllllua Cal)ilUlo 59) jYi cl/estro IIOIII/;}'!' 

PU d ,::>' . ' , 

t¡, e e no acredIta?' (esto e~, 1)1/elle dejar de acrcel llar ) 1'lleF-

a prescl1CÚt. 

En las comparaciones suele hallarse la partícula )lO pleo
l J * 
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núslica ó redllnf!anle: Me gnsla mas el paseo de las ris~~~ 
Jlas que no el Prado; Sa1nullirgo es ¡)(Jcta mas fácil y fllw 
.10 que no 17'Íartc ; La accio/l ~ dice !\larlínez de la Hos;·, 
está mejol' ima.1inada y dispuesta en la tl'{(.1cdÚt de JOl'f: 
llános que no en ltt de Jlloral in. Por lIlanera que en toJ~~ 
estos ejemplos quedaria igual el sentido) aunque se qUI~ 
.Lase la negacion. 

Es igualmenLe pleonústica en muclHls oraciones dc prc~ 
gunLa y adllliracion, 001110 lucfro diré; ell las de lCIlIor (1 

.duda , y en las que .ocurre la frase adverhial 1101' 1)(Jeo Ó 
-en poco, Ó la que le equivale, {aliar }JOCO pam que> pues 
}lodl'llloS decir, Temía que lo declarasen, ó, Temia na lo 
declm'asen; Dudaba que se le hubiese escapado al.1una pll~ 
labra indiscretamenl e, Ó bien, })ur/rtbct no se le huúiese eS
.carad~ ele.; 1'01' puco no cayó en el pozo; Falló puco ]!llfll 
flue no cayera en el po:.o ; En poco estuvo que no le dcs'pe~ 
l1ó, ó, En poco estuvo qlle le de!:peiiase; pero en el úHu.lIO 

giro ha de sustiluir el illdefinido condiciollal al preténtO 
u/)so/ulo de indiculi,o, caso de callarse la negacion, ¡¡/l1Io~ 
do tille en los dos primeros ejemplos es ill(li~IH'nsll\¡le pOHCr 

la conjuncion que, cuando falta el nl/.- A esle lugar pt·f
tellecen sin duda los modismos familiares, Casi no me /¡ti 
(ü:rribado; Apénas no !tubo leido la carfa; aunque en Dfll' 

hos casos olllitirú la Ilc~acion cualquiera que se preric Je 
hablar con mediana propiedad. 

Por PI conlrario en las frases en que e~presamos un tieIll' 
po califlcaclo por el aJjetiro lodo, solelJlos suprimir la Il~~ 
gacion , !lO ohslante que su scntido la requiera, v. ~. J:/I 
./.oda la 1lOche he }Jodido dormir; Bn todo el aiio ha {¡echo 
lanlo (rio CO/ll'l hoi; En loda mi vida he t'Íslo $rmrj(/llIC 

cosa. to propio se ,eriflca no estando t'sprcso el adjeli\o 
todo, si se sohl't'ntiendr ; como, Los ve/'sos) aU/1que yo ell 

tn~ r/:da los Iticc;,pues llena la oracion diria, aUllque '!Jo, c~~ 
1/H '¡'lila no los hIce, que I'S In Illanera en que lo esprcso r 
Pinciano en la púg. 108 de la Filoso(ía antigua. por esta 
misma razon las frases En días de Dios y en los liias tle la 
vid{L equivalen á nunca, y sustituyen en algunas ocasioneS 
á la ne~atjotl. 

'sllprimesr lambien) si se baila en cl anteceuenlc .oc 13 
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aClOn la palaura seguro ó al "'una de su signiflcado, v. g. 

f re, min que se LLegue á cllo/:Jy así dijo lriurlc en la fábu
« El Lobu '!J el Pastor" 

SCSU1'O esl<í 
QllC la pirrucu pulgas ni Ull:U iuseclo vil. 

Cúllasc atlelflas la llegactOn, cuando se halla el adjetivo, 

a,lyu,no despues Jel sustantivo, por revestirse cutónces del 

s,It\I~lricado de nÚlguno, como ya se advirtió en la púgs, 1:3:3 

1 1:31 i Y en las frases dOlido ocurre la partícu la siquient, 

~cg~~ lo compmcban, los siguientes p~sajc,s _un las, obras de 

1¡¡Illl1cz uc la Rosa (lomo cuarto, pago 2~4): Es de ad

;I'~¡r que la J1olte ... siquiera echó de ver ele., y en su 

el/po (acto 11, eScena IV): 

¡Y qué, Edipo , siquiera te merezco 
U na VOL de consuelo, una palabra! 

1 Cn el acto IlI, ese. 3a de La nifia en casa y la madre. en 
Q, máScal'a: 

Yo siqu.iera luve nlieu\o, 
pal'a levanlar la visla. 

~ecr~ ~i a~re~ús~llIos un ni" y dijéramos, ni siquiera echó: 

81' 'V~1 ,. nt SlqUl~I'a te men:::co U1~a va;:; de con~lleLo,. yo rIt. 

e q~lera tuve aliento etc., cobranan mayor bl'lo estas Jo-
UClones. 

llcspecto de las prcrruntas) hai que ohservar lo siguiente: t Cualldo va ac~npariado el verho de un ausiliar, se 

~o Oca el nominativo bntes ó dcspucs del parlicipio pasivo, . 

Ó nunca, ~n~cs del ausiliar : llaúéis VUSO/fOSo ido al museo: 

" llubclS ¡do vosotros al museo? F ué saqueada la CIUdad?, 

~~ 'f:Ué, la ciudad saqueada fll'cro si el.ausilial' es haber~ y 

de ~Idl\.d CI~ alguna de las personas del slllgulil:' ?~I preS?l1tL~ 
11 I~d'catl,\'o > se pospone el supuesto al parllclplO JH1 SIVO:' 

11:Juga~o 'ljo.? ~la~ dicho tlí, cuanto yo te. ha,bia prevenidu? 

n . COlllldo Vd . .!> En el plural es menos Ii1so!Jto, ¿ llemos 
OSOll'os soltado tal prenrlú;> JI abéis v05011'OS prc(lultlarlo 

eso? p. . .J 

V , . ero Jamas 01/1105 en la tercera persona, d 11 an ello!Y 

dentdo> sino, G' Han venido ellos con el designio de incomo
Ql'nos? . 
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20 No es raro que empieze la pregunta cn otros casos 
por el nominativo, aunque la entonacion dc inlerrogante 
principia ~ntónces inmediatamente úntes"del verbo, v. g. St¡ 

amo de l d. ¿ estú en casa? 
30 Si la ]H'('gunta lIc"a negacion, va csta ántes del v.O!' 

ho, y aun del ausiliar) cuando lo hui: C6mo es que la n/ua 
no canta? No lo ha asegu?'(((lo él pocos minutos !tace? 

/10 En cierlas preguntas parece que esté de sobra la 
partícula negativa; á lo ménos cs positivo que quitada) na 
varia mucho el sen litio de ell as . Qué no diria la Europa) 
al oú· tal alentado? es casi igual á) Qué (liria la EUI'0pa, 
al oir tal atentado P No es cierto que llegó rtnteayer P so lo 
se diferencia de) Es cierto que lleg6 anteayer'? C1I que la 
]Jrimera pregunta supone que álgu icn lo contradice, ó qu() 
)0 repugnan de algun modo los antecedentes del discursa; 
Y la sc"unda se dirirrc ti illdarra r simplemen le la lI efTada do! o o o o 
sugeto. 

5° Pero es indispensaLle la negacion en aquellas fraseS 
que pasarian á afirmativ as, si no llevaran el lono inlcrrO~ 
gan le) v. g. No los vencieTon los ?'umanos P si se quierO 
significar, Los vencie?'on los ?'onwnos. TumuiclI eH' las que 
cl no tiene la fuerza de Deja?' de sel·, de suceder ó de f¡a~ 
cel' algo. Tal es el sentido de estos pasajes del Elogio de la 
t'e/na d011a lsabel por Clemellcin : ¿C6mo pudiera ser que 
esos delitos no ofendieran la ¡'ectitud de nuestra p1'inces(l.? 
y un poco despues: ¿C6mo no respetarla la equidad y I~ 
razon en sus vasallos, quien así la ¡'espetaba en el ene l1W 
go P Es decir, ¿ C6mo pudicm ser que esos delitos dejaran 
do ofender La ¡'(Jclitlld elc.? C6mo dejaria do l'espetal' la 
equidad ctc.?- Cuiden mucho los principiantes) 01 formar 
períodos lorgos en que se baile la ncgacioll en este sentido) 
Je no equivocarse ponipndo en el colon segundo un ni por 
1m ?J, segun ha sucedido á los traductores del BoutcrtL'ck 
en el prólogo, pnr rrtrtlrr aun el eco de la nrgacion qlIC 

va al principio: ¿Quién 1/0 olvidará rid/cu/as y esc [us Í1;as 

pretensiones naciollales, al leer y meditar [as escclel1 l e~ 
obras de muchos escritores de aquellas ilustres naciones, ni 

(debe decir y) se atreverá á negar el copioso fruto que p~~ 
dieran conse!Juú' los espaii.oles del conocimiento y estudiO 
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d~ tan úellus modelos P Hui ciertamente oraciones en {¡ue 

1
1!¿ I~a cc las yezes de y; III¡)S eslo ti~nc solo IU (Tilf cualHJo 
l'lb I ". I lb' .. ' le~ll o prmCIJlIat o e período en tOllO afirmativo, arran-
ca el IIllerroganlc en el segulIdo Illielllurll inlllediatamcnte 
despn(·s de la partícllla ni, ,"ese esto en el siguiente ejem-
1'10: lY u ¡Jlu!u dc:;cu{¡ride; ni Gc(ímo /,ucm ]lIJsible enr:on
;/:arle, est ando cubierto p01' las malas P donde pudiera. mui 
}ICn dccirse, y el cómo, fuera liuúb/c elG. 

6° Cuando son dos prol101llbres los que conslituyen la 
~\Cr.sonil agenlc )' la paciente, va estil delallte, y la tlgente 
,ji fin: Ah LLamaúa Vd, P Os 1'c]Jorta1'éis VOSOll'OS de insul
tarP )' si adellli.lS de estas dos personas hai una tercera en 
dnlivo , se coluca delante <.le (odas: lile lo dirá Vd.? Nos 
lo comunicm'ú este? Mas si hubiese solo un pronombre y 
e~lu\'iese en dativu ) va delanle ó despues del verbo, segun 
u1.l e ni hablar <.le los alijus: l11e tocaúa ¡'esponJer P ó, l 'ocá
¿ame 1'Csj/O/lllfr ? 

En la ~ill[¡,\\is de \¡lS csclulllaciolles son nolables las tres 
PUl'ticularidüdes que siguen. 

l)rilllerll. Sielllpre que cnlran en cllns los verbos ser 6 
estar, precedcn al supuesto, el cual cierra la admiracion, 
\', g, ClllÍn rica 711'ovillcia es Calalufia! Qué g'raciosa es 
la 1lifia! Qué fi 'ia es laba la mm/anal 

Segun<.la. Si la pcrsoua ngenle y la paciente son dos 
pronombres, su culocar íon es In misllla tlue en las pregun
tas: Cómo me asustú Vd.! ¡Cuanto nos ha elivel·lido ,c.lla 
Con sus cuentos! Pero si el awslltil'o es cualquier otro nOIl1-
1¡l'e ) Vil elnomillativo despucs del vprho, y el caso objeti
"0 ú continuaciull Jc este: ¡Cómo úuscaba ella su.. conve
niellcia! Cuál/lo (/lleteciais vosulros el descanso! 

Tercpra, Como en las comparaciones ó inlerrogaciones, 
asi tmlllJicll en las esc!alllllciollCS suele usarse la ncgllcion 
plcollústica , ~e~ull lo hizo JovC'!liÍllus en 1;) memoria Ji sus 
compatriolas: ¡Qué ejemplo tan nueno y al1miraMe de des-
91'acia y 1'esignucion no 111'cselltaron elltúlloCcS ti 'llueslra 
afligida patria tantos fieles sen/dm'es suyus! y ('n la L ei 
agl'a1'ia: ¡Qué no ha costado de 7¡{eilos y disputas en elte7'
ritul'io de Sevilla. cte.! y mas adelanle: i (lué de privile
gios no (ueron dispensados d. las artes elc,l 
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. 
CAPITULO VI. 

DEL ADVEUnrO y LAS FilASES AnVl:JlDIAI.ES. 

Los adverbios se diferencian esencialmente de las prepo~ 
siciones) como se notó en la página 109; lo que no impide 
que las partículas bajo y sobre sean una cosa y otra) pue~ . 
dada una frase, se conoce al iLlslanle la funcion que des~ 
empeñan. Cualquiera las calificará sin titubear de adverbios 
en, Se lo esplicctba tan bajo, que apénas le entendió; So~ 
bre ser muí larde, aun practiqué la diligencia. 

Tambien tienen un carúcter enteramente diverso de las 
conjunciones e illterjecciones, y sin embargo hai algunos) 
que por sustituirlas en ciertos casos, y por sus varios usos y 
significados) van á merecernos un recuerdo particular. 

ACÁ Y A.LLÁ. 

El primero signifIca en esta pa.rte., en conlraposicion de 
allá) que denota un lugar maS remoto, aunque tamhien 
se designa con él algullas rezes un tiempo mas lejano. 1'01' 
('so dijo Jovcllúnos en la Memoria tHlles cilada, Allá cuan
do nuestra desgraciada y vieja ConstÍlucion andaba en de
cadencia.,,,. se displlso elc. 

Si lo precede la prcposicion de ó la desde con algo que 
denute un tiempo determinado, señala todo el trascurrido 
desde aquel hnsta el presente, como, J)e ayer' acá, ó) Desde 
ayer acá; y lo propio sucede con, Despues acá. 

AllORA) 

Á mas de signiiicar el tiempo presente, sirve como do 
conjuncion distrihutiva, que se escribe tambicn hora ú onto 
Así Jovcllános: Ahora se considere la atrozidad de su na~ 
turale:::a., ahora el nlÍmero y carácter de las lJersonas tí 
quienes se imputa., ahora la indistinta generaZie/ad con que 
les fueron únputadas cte. Y en olra parLe: EnlónCeS., ora 
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Seamos p1'ovocados~ om llamados, om admitidos á él, com

pareceremos tan serenamcntc ante nucstros juez es , como 

ant~ nuestl'OS acusad01'CS . .En este sentido se suple por las 

Conjunciones bien Ó ?Ja) segun luego diremos. 

ALLí Y AQuí. 

, El primero significa en aquel lllga1'~ Ó en aquel caso ó 

tIempo J como, Allí está sentado á la somúra; Allí (ué el 

~lal~arle ladran; miúntras el segundo denota en esle lugar 

o hampa J v. g. Aquí le aguardo, Cala aqwC l1é aqu'Í J Ó, 

Veis aqui que entm nuestl'o homore. . 

Aquí equivale tambien á en el olro caso ó en la olra 

Pane) contrapuesto al adverbio alli, como en este pasaje 

de Jovellános : AlU se l'rataba de evita?' peligros intemos~ 
aquí de l'echaza1' el mas grande y inminente peZigl'o; es 

decir) En el un caso se tl'ataba de evitar 11eligros inleplOsJ 

en el atTo de l·ccha:::.al' ele. 
A ltí Y aquí significan aJemas cnl6nces ~ cual aporece ello 

~as, frases) ALU se le ofrecieron mil dificultades; AlU ó Aquí 
I ue ello. 

Estos dos adverbios no son ciertamente sinónimos de 

~l~ú y acá J aunque no baya entre ellos la diferencia meta

fl s1ca que les señala López de la Huerta, con quien no con

"t'ngo en el ejemplo que cita de, Boí ,como aeú, pues me 

P;:It:ecc tlue debe ser, floi como aquí. A pesar de que no es 

fúctl deslindar los lilllites que los separan, juzgo que allá 

r, acá van por lo regu lar en las oraciones que llevall embe-

Idu la idea de mo\ ¡miento, y allí y aquí en las oe perma

llenciu Ó quietud: renga Vd. acá J 
no, aquí; Vaya Vd. alláJ 

l)o, allí; Cárdenas se (ué á Lila J y estú allí de asiento: 

lean ,que está Cárdenas en Lila'? -Allá está ~ ó lo que es 

o '!IISmO, Allá se (ué. En igual sentido decimos, 1'0 estttve ' 

alla~ por, Yo {ui allú; Tl'úeLe acá; Dáme acá; De aye?' acá,: 

Desde enlónces acá etc, Por el controrio, Aqul vivo; Aquí 

'~¡e han dado la noliúu,; Aqu.í lengo la carta, Por este mo" 

~IVO usamos de allá~ y no de allí~ pora indicar los tiempos' 
países remotos, porque para acercarnos á unos y otros 
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23.1, 
se llecesita viajar menlahllcnte: AlllÍ en el siglu décimo; Alfá 
en Méjico; Allá en J ut'l¡u/a ,-/Jor acá )' pu/' al/á se elll
])Iean para denotar la localidad, no circullscrita á un punlo, 
sino comprensiva de distintos en una lIIisllla polJlacioll , pro
vincia, reino cte., v, g. Por acá, no es bl/ena la coseclll~ este 
ai'io; Pienso 17ul1'cllll/'iIIC así que recoja /IIS i /llcrc,~(',~ (I"C 
tengu Jlor acú; E,cribc que lJur allá hai 1'lll/wres de !}!lCl'/'a. 

¡lS1 

En su acepcion generol vole tnnto romo De ese ó de este 
modo, y por ello se le el1lplea para afil'lllar, v. g. A"í upi
no; Así discun'in Jiu; A 'í es lo CiCl'lo, 

JIai ocasiones en que signilica (an, lo mismo, igualmen
te, y suele estar correspolldido por el adverbio CUltw: Así 
aplicable á, las junlas comu á las Curles, di,~e Jo\ellánus. 

Con el ruturo ú indefinidos del suhjunlivo ~ignifi(;a d( ~ seo, 
'j es propiamente interjcccion : .. bí Oíu.' lil e u!Jllde! Asf se 
me 710mÚl'a7'a! i lisí Iwúiese /¡ccho la sulicituú, que no me 
ha l/m'a a/¡ora s t.n la preúellúa ! 

No pocns vezes es wnjuncion causal, y suple ú 110r estu, 
de suerle que, v. g, Asínv s((lisfi:c /:u con s/I1'C.'}I/lCsla ele,; 
y In mislllu fuerza tiene, .,h'¡ es que no saLisfeclw COI! su l'es

pucsta. 
Yale á vezes luego, v. g. Asíque se divulgó la noticia, 

Ó lo que es lo llIiSIIIO. Luego qlle se Jiw!.gIÍ 11/. lIotlcia. 
Algunas lIevn In fuerza tic (alllu ú tic lulm/)do, v. g. 

Así $e defendia., que no pudie1'on rendirle. 
Rcpttido, denota llIediocritlad i pero Iwrlrnece es le idio

tismo al estilo familinr csclusiHJlllenle: No era un actor 
distinguido, sino así asi. 

Se une con olro;; adycrlJios, ", g, A si como, Ó, bien 
así como (t1ellllotlo que), ast bien (bllllJieu), ele. 

DlE:-' 

Se contrapone en su scnliJo ordinario al adverbio mal; 
pero varía notablemente en razon de los anteceden les y cun
siguientes del discurso. 
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En unos casos vale 10 mismo que las conjunciones como, 

ya, ,01"a Ó ahora, v. g. Bien venga solo, bien acompaiiado . 

.En otros denota anuencia ó aprobacion: Bien, quedo en

~e"ado; y en algunos descontento ó amenaza: Bien estú., 
o, Bien, bien, ya nos vel'el1WS las caras. 

Cuando precede al subjuntivo) mUllilJesta la prontitud 

de únirno para, 6 la conveniencia de hacer una cosa, aun

que pendientc siempre de alguna condicion que 10 dificulta 

Ó lo persunde: Bien me decidiera á csc1"ibirle, pero temo 

que me haga un desaire; Bien pudiera haberle visitado, 

aunque no fuese ma.~ que por corlesanía. Pero cuando bien 

'l'a Con los tiempos de indicaLivo, equivale ú poco mas ó mé

nos, pl'obablemenle ó ya, segun lo coollrman estos ejcm

plos: Bien lend1'ia die:: afias cuando vino; Bien serún cua

trocientos infantes los que se han presentado. 
Unido á los adjelivos, verbos ó adverbios, es 10 mismo 

qUe mui ó mucho: Bien diligente ha andado en buscade; 

A.lmorzaste bien; Corrió bien; Vino bien larde. DOllde se 

Ve que acompañando á nombres ó adverbios, tiene que 

precederlos; y si á verbos, se pospone por 10 regular, aun

qUe tambien puede ir delante de ellos) v. g. Bien alnW1'

%asle; Bien C01Tió, 

. Junto con la parlícula que significa aunque: en esle sen-o 

tldo diee Gonzúlez Carvajal en el tratado del intendente en 

carnpa11a: No le incumbe el cuidado de la observacion de 

esta lei, bien que sabia y justa. J gual fuerza tiene cuando 

en Vez del que se balla la pnrtícula si, ora vaya .detras, or~ 

d~lanle de bien
J 

V. g. Era homlwe para consegUlrlo d~l1·et, . 
bten si fuese cosa mas grande; Salió á pasear J si bten de 

mala gana. El primer giro no deja de ser anticuadú. 

Precedido de la negacion no equivale á apénas., como en, 

No bien le divisámos. 
Se junta ademas con otros adverbios para formar las fra

s~s Bien como ó bien así (á la manera que 6 así como), na 

bzcn (apénas), y bien, que vale tanto como vamos., s¡9ue~ 
al cabo., segun las circunstancias, 
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CO)lO 

Denota en general la manera cómo está ó se hace algu
na cosa, Ó Líen la semejanza ó relucíon que hui entre Jos 
objetos; y así es que sirve para los términos Je loda COJll

paracion, no ménos que para cita!' á Jos aulores: Le dije 
cómo me hallaba; Repara cómo yo lo pronuncio; Es tan 
obstinado como M¿ hermano; La educacion, como afirma 
Luis V íves cta. :En consecllclloia de estu acerríon prilllarju, 
equivole en algunos casos á semejante á ó á In lIwncnt de, 
v. g. Divisamos una como sombnt de árbol. 

Como significa tamuien en ademan de, en tono de, fin
giendo que etc, llor ejemplo: Le hizo saflas como exhor'tán
dole,á que se alejase; Se dej6 caet' como S'/: est'uvicse mue1"lo. · 

A vezes sign ifi ca luego que, v. g. Como acabó su di~c1.l1'
so, todos le aplaudieron. Debo sin embargo ohservar, que 
el como cn scmejantes ocasiones tiene un cierto sabor de 
antigüedad. 

Otras vale lo mismo que cuanto, part.iclIlul'Tncnle si se 
le contrapone el adverbio tanto: C6mo me alegl'w'ia de que 
esto sucediese! Ent 1'eparable tanto par su hennosu1"Ct co
mo por su modestia, 

y otras parece sustituir al sino Ó mas que, v. g. No hai 
como practica1' la virtud para viví,. contento , 

En algunos casos suple á la conjuncion qU8", y en otros 
á por qué? v. g, Le alJisé como habiamos nauf1'ag'l1do;c{Cú. 
mo se ha tomado Vd. esa libertad? 

Tambien tiene la fuerza condicionnl del si, v. g. Te abri
ré" como vengas ánles de las doce. 

Pospuesta esta partícula á un participio pasivo, estando 
seguida de algun ausiliar, equivale al gerunuio. Convenci
do como est6i de la inutilidad de este paso, no qUíC1'O dar
l~-, es le} mismo que, Estando convencido de lct inutili
dad etc. 

Tambíen pueden resolverse por el gerundio las oraciones, 
si e.ierce su uso mas fre¿lIcnle, que es el Je regir, en cali
dad de l~onjuncion, los verbos en-el subjuntivo: Como no 
tuviese dinero á mano, ó) No teniendo dinc1'o á mano etc. 
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(omo que, llnido á los verbos de indicnti vo, denota unas 

Ve7.es prohabilidad , v. g. Clima que acic1'Io po?' qué lo ha

ce Vd . , esto es, Me parece que ([certaré ]J0r qué lo lia('e Vd . 

0 1 ras Ú supllesto que, así: Como qlle fe vi pasrar ('/)11 .m 

/¡et'numo, pensé que se habJ'ian 1'Cconci/iado: _ \ (J lardaré 

en hltúLarlc) como Ijlle ú'é esla misma [arel!! Ú 1'I'rle . 

ENTÓ;\CES 

Tiene dos significados mui diversos: el primero equiva

,le Ú en aquel tiempo Ú ocas/on, y se refiere ú lo pasado, 

v. g. Entúnccs vino; Bntúnces rué cuando aparecieron los 

n01'lnrtl1rlos pm' primera ve: en las costas de Can/abria. En 

Su S(\~LJnda ,H'ep(;ion siGnifica en tal caso, en ese supuesto, 

y pUl'lte rererirse á cosas ruturas: Qué hicieTas si te saliese 

la loter[aP-Enlúnces C01npl'l/1'ia un caballo. 

]1rr/'OIl. . • , , • , . y cnlúoccs ... 

Doiia III ólZica. Y eulóoccs? 

Baron. Yo l'C50h ' icl'a . 
.L}Ioraün . 

.JAMAS 

l~s sinónimo de ntmClt, no hahiendo entre los dos adver

hios olra direrencia, sino que llUI1W parece destinarlo lilas 

~ill'liculilrm{\\lle para las locuciones de preterito, mientras 

Ja mas entra en estas) no menos que en las de presente y 

futuro, 
De estos dos adverbios juntos se forma nunca jamas, 

f~(lse que niega con gran fuerza; y si precede el adverbio 

Siempre i1 jamas, pierde este su significado y toma el opue~

too Nunca jamas le veré, quierc decir) que no es ya pO~I

blc que le vea, Ó quc evitaré su vista por cuan los mechos 

estén ú mi alcanze. POI' siemp1'e jamas habrá pleitos en ll~e 

los homll1'es, aormo que los pleitos durarán tanto como la 

especie bumana (*). 

-----------------------------------------------
• Esla ¡'[lzon ale«fI entre otms D. Juan lriarte para soste_ 

Iler , qlle jamas lJO c~ adverbio Je llcgacioo. En efec to en nues-
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LUEr.O 

Denota dos cosas harto diversas; posterioridad de tiem
po, lugar ú órden, como adverbio) é ilacioD Ó consecuen
cia de lo que se lleva dicho, como conjlll1cion: No me r'e
convengas luego; iban delante los gr'enúos , seguían luego 
los il/dividuos del ayuntamiento; Pienso ~ luego exi~to, 

En ruzon de la primera de las dos signilicacioncs lleva á 
,'czes la de pronto., de aUi á poco, al inSlante~ v. g. Lue
go descub7'imos la villa j Luego que nos apal'támos del ca
mino r'eal etc. 

En calidad de adverbio, incluye la idea de superioridad, 
mnyoría, sobrn, esceso etc.: El mer'curio pesa mas de lo 
que yo crúa; Es mas aSlltto que Stt contrar'ioj En esta bo
tella caben mas de dos a:::ttlnú"es de vino. 

Como partícula adversativa, es sinónima (h~ pero.' Lo di
ce l'úcilo, mas no convienen con él los afros historiador'es. 

Hai locuciones en que significa aIra cosa, v. g, Esto 1'10 

es mas que una muestra del afecto que toda mi vida le he 
p,'o/esado. 

Se une á otras muchas particula~: mas que ~ cuando no 
enlaza los dos términos de una comparacion, significa unas 
vezes la indiferencia con que miramos bs cosas, como, Se 
obstina en callarlo; mas que nunca lo diga, esto es, poco 
importa que nunca lo d(qn. Otras lleva la fuerzn ¡Je aunque 
Ó sino ~ v. g. ¡Yo Lo admil ¡ría mas que me brindasen con 
ello; No quiero mas que darle un vistazo i No venían maS 
que dos; en cuyo último ejemplo ~ y cn 01 ros de igual clase, 
puede usarse mas de cn lugar de mas que, Pero el mus de 
preeedido del verbo haber y seguido de un infinitivo en las 
oraciones de in~errogante) no sine para prpgllutar Ó pro
mover dudas, SIIlO para resolrerlas, v, g. llai mas de avi
sade P llai mas de contarlo P es decir, Avisémosle -' cuénte-

1ros escritores anliguos se halla alguna vez como sinónimo de 
siempre. 
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Sc. 1'Dmhipn pudil'ra usarse lit, mns quc Ilir,il>n¡lo , JIni mas 

que (¡,,¡,,(t/'(!' ¡J ,--3111" si ville Lardo eOlllO Illli~ú, acaso, por 

l'.IeJll plo: JI/lis si crcerú cnyaúarmc'P-1Yu mas qlle ~iglliri

ca solamente, v. g. Lu /¡i;:;o no mas que, ó) '!iwfa mas !fue 

por incOl/wdanne,-CwtnlO mas Ó cuan/o ?J mus C:, l'n ul

P;lIIlOS casos 1¡r¡ncipIIZmente, mavormenle ¡'¡ macho mas: 

¡\To me tll'scuir/I; I'n darle ]I(/l'le , CIWll10 mI/s illl/¡¡'hll/ome 

l¡¡'fr cl/úlu Ijlle (1) hicirsc; llastu.beL ln CUl/út/eL }JIII'(t rlie;:; pl'l'

SOI'/,{(S, cuan/o y mas peL/'lt seis. En otros tiell!' la fuerza Ile 

adcmas , (uent de es/o, v. g, Le 1nllni('eslé que no habieL si

du mi ánimo ofenderle, cuanto mas que estaba p/'unto tÍ 

darle cualquier especie de satisFacc/un que desease. 

J'\[ y NO. 

Qucda c1'plicaclo poco hDce el lugar quc ocupan estos ad

"crbios en las frascs de llegar , preguntar y admirarse. Res

ta sCr1alar lils I'('glils pcculiur('s ú caoa lino oe ellus para su 

conslruc¡;ion ,general. 
Ni se coloca en prilller lu gar u(!luní.e de las personas ó 

cosas que citnrnos como úllilllo th'rni¡¡o de pOlluerncion pe

ra lo que nos proponemos e;lUllI'i¡,l', en las fruscs de la clnse 

de ('sla , No pOdn'(L arrancarla de sus numos ni el mismo 

I!ércules, que vale lo mismo que de¡;j r, 1.Vo sel'Le' posible 

arrancarla de sus manus , aun cuando el mismo lJé¡'cllles 

l~ ¡:ntenlara, Dudo 1
'
/13 lw)¡era por jusla semejante dispo

S!?ton ni el mismo qlle lit dicló, esto es, L~le parece que na

dIe lendrút por justa semejllnte di,'posicion, aun cuando lo 

preguntásemos al mismo que la dictó. 

hecede lamhien en LIS oraciones negativas ú la partícu

la siquiera, con tal que le este inmedintamonte anexa, co: 

~o, Lijos de dar lada la lal ilucl debida á la defensa, l1l 

Slquicra dejó hablm' al abogado, Mas inlerponiendosc algo 

e?tl'e el siquiem y la negacíun, hu de espresarse esta prc

~ISall1cnte con cl no,' No dejó hablm' siquiera al abogado: 

CUando la nCfTacion ha de repetirse delante de todos los 

nombres Ó "erb~s que forman una scrie, es lo mas usual 

P,oner el no en el primero, y ni en los demas, sobre todo 

SI lo que sigue ¡'¡ la negacion, es Yeruo. N o rué el favor 
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(son palabras de Jovellános), ni la intriga~ ni la arnistacl~ 
ni el parentesco ~ ni el paisanaje; rué solo el amor á la pa
ll'ia etc , Suele prererirse por el contrario el ni para todos, 
si prrccde dcsde el principio ú nombrcs: A ngustiado ~ diec 
el mismo escritor, por' el continuo y amargo sentimiento de 
que ni la intencion mas ptl1'a~ ni let aplicacion mas asidua, 
ni el ::;clo mas constante ~ bastaban etc.; y en otro lu gar: 
Ni la templan::;a y benignidad del clima> ni la escelencia 
y fertilidad del suelo> ni su aptitud para las mas van'as y 
l'ieas producciones, ni su ventajosa posicion par'a el comer
cio marítimo, ni en fin tantos dones como con larga mano 
ha delTamado sobre ella la naturaleza, han sido podel'osoS 
á vencer los estorbos que estet situacion oponía á sus PI'O

gresos. Sin embargo ningun inconveniente hai en usar del 
no desde el primero> }' repetirlo delante de todos los demas 
,nombres ó verbos de la serie, v. g. No la gloria J no una 
ambician noble, no el deseo de hacel' {eli::; á La Francia, le 
decidieron á abrú' es ta campm/(t; sino el {l'enes{ de bon'ar 
del mapa un pueblo que habiet proclamado morÍ?' 6 mante
ner su independencia.- J~as pnlnbrns que lIevnn embebida 
la ncgacioll, piden en Ins series de verhos la pnrtícu la ni 
para el segundo y siguientes, v. g, Es difícil (pues eq ui
vale ú, No es fácil) formal'se una idea cabal de la cn{c1'
medad> ni acerta¡' con su curacion; Seria únposible (No se~ 
l' ía posible) alender á tantas cosas á un tiempo> ni dar Zas 
órdenes oportunas, ni precaver Los riesgos> ni cte . 

Por de contado no debe empezarse clausula por el ni~ si 
su sep;undo miembro lleva la conjuncion y, pues seria indi s~ 
pensélble que se repitiese en este la ni. Peca cont ra lo dicho 
aquel pasaje de Marina en la memoria intitulada las Anli
-güedades hispano-hebreas, convencidas de supuestas y ((t
bulosas, inserta en el lomo tercero de las de lél Academ ia 
de la Historia: -r\ i Villalpando va de acuerdo con Gonza
ga, y ambos disienten de R. Schém l'obj pues debió decir, 
V illalpando no va de acuerdo etc., ó bien, Ni Villalpan
do va de acuerdo con Gon;;aga, ni C01lVienen ambos con B. 
Schém Tob. 

Cuando va delante del verbo alguno de los nombres ó 
adverbios de negacion nada, nadie~ nunca) jamas elc.) )'a 
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dijimos en la pág. 226, que no podia tener lugar la partí~ 
cula no, aunque puede emplearse la ni, v. g. Ni nunca pen

s6 en solicitado; pero ~i el nunca estuviese pospueslo al 

verbo" no habria inconveniente en decir, No pensó nunca ... 

ó, Nt pensó nunca en ~olicitaTlo . 
Ni equivale tambien á y no, como, No lo C1'eo, ni me 

lo persuadirá nadie; La peste ha cesado, ni hai motivo pa-
1'a temer que vuelva. 

SI, 

Como adverbio, lleva siempre la fuerza de afirmacion 

~CIlOS cuando, empleado en sentido irónico, toma el signi~ 
leado contrario. 

l)ero en calidad de conjuncion , varían notablemente sus 

acepciones y usos. Los principales son: 
J:lrirnero. Denotar una condicion simplemente relativa, 

C01~ la que va enlazauo otro suceso, Y . g. Si quieres aC01n

~~',tarme, voi tÍ sa.lir; ó causal é impr~scinuible, v. g. l'en-

',as el caballo, St lo pagas; Ó escepclOnal, v. g. No lo ha

rta , si me únporlcwa lo vida, es lo es, aunque, Ó, por 

1rtas que me únp01·tam la vida; ó esplicatoria, como, Tu

Vo el valor, si tal 'fiambre merece una accion temeraria, de 

Combatir solo con tantos enemigos; ó finalmenle exagerati

va, como cuando decimos, Valiente ', si los hai. En nin

guno de estos sentidos puede hallarse el verbo en el futu

ro de SUbjUlllivo, lo que puede suceder, cuando se ~mplean 

~~ SU,lugar las partlculas como, con tal que etc.: 1\0 lo ha-

e, SI no es con este objeto; No lo haré, como no sea con 

este objeto J segun ya se notó en la pág. 190. 
, Jovellimos usa mui elegantemente esta partícula condi

Cional para ciertas locuciones elípticas, como lo prueha, 

adernas del pasaje cil ado en la púgina 217, este olro: En 

qUe no Se ha de 'hacer novedad en el presente estado de las 

casas, ú si alguna (ha dc hacerse), debe ser etc. 

Segundo. Es dubitativa, siempre que la precede un 

verbo que cspresa ,1\ eriguacion, duda, sospecha 6 temor, r· g. Q¡¿iero espcrimentm' si emplea bien elliempn; ¿Si ha

rá llegado el correo? ftlin¿ si viene; No sé si lo haga; Re-
16 
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zela si le habrán l/tl'opellado. C.u{¡ndo elche en estos C:lS(l> 

ir el ve rbo al inuicativo, al slIbjuntivo Ó al i ll(ill i t i vo~ l} llC~ 
un esplicado en las púgiuas 207 y 208. 

Tercero . ta ban empleado ue un modo mui parecido 
nI distributivo los escritores dd mejor t iempo, cua l se nd~ 
vierte en este pnsnje de la "ida de santa Teresa de Jesus 
escrita por la misma: Y como le toma (a l cuerpo), se q/ll'~ 
da siempre; si sentado, si las 11U1110 ,~ abiel'tas, si cCTradaSj 
esto es) ahoTa sentado, ahora las manos abiertas) ahon! 
cerradas . Mas aquí ocmre rea lmente tina clípsis, que r('~ 
duce la frase á la condicion silllple, porque la salita quisO 
decir: Si está, sentado, sc q/leda untado; si está con I{/s 
manos abiertas, se queda con las manos abiertas; si las 
tiene cerradas ~ se queda con las manos cen·adas . 

Venden de estos varios sip;nifieatlos los de Ins frases con
jl1ncionalcs Ó adverbinl('s si acaso, si bien, sino elc. ele . 

Kn la conversnrion ramiliar S(' ('lllph'a con lIlucha fl'('~ 
cllencía In partícula ú de \ nríos lIlodog, que no rorrrspolY 
drn exactamente ú ninguno tic los que "un psplic(ldos, pu('s 
nn:15 vezes lleva la fuerza de es <jue , otras de C1ml1r!(). olntS 

dc porque, y otras por fin Joya; signilinu!lIs ro que tropíc~ 
zan los eslranjeros al leer en la JJo}igat(¿ de lUoratin los pn' 
sajes siguientes: 

D. ]lIar/in. Qné ¡'esptH'stn I y h lncsitn? 
Doii.a files. Si ( Es que) nC:lho ele cntrm·. (Act. ll, esc. S. ) 
D. Claudia . . . .. . .. 1"1 Jn HO, 

pcro yo ..... Si ( [o qne ) pllec1 e scr 
qne se dclcng"n cn Ciruéloo. 

D. ¡,/lis. y bien, allí le h:d IlIrris , 
D. Claudio , Es 'lile el Cllra es nl~o nuestro . . .. 

¿ o es mejor cst;¡n\os qnctlos, 
si (cuando) él al eaho ha de ycnit'? 
. .. . . . . QtI(: n1<lninl 
Si (Es que) csl<Íi sin bolas .... 
. . . . . . . Si ( Es qne ) est:í 
llll blndo. . . . . . . . . . . . . . . . (Ese. fj.) 

Lllcla. . .. .•.. Si (Es flnc ) no es eso. 
D . Claudio. Yoi;í \ ·e l· si (;11 la pos;¡da 

encuentro IIHtlas. Sí, vamos: 
si (ya) yo In prcll1cdilahn; 
si (p) lo dije; si (e s 'luc ) Perico 
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Lucía. 

Perico. 

D. Claudio. 

DF.L AnVEltDlO. 

me ha metido en esta danza. 

Si .(Es que) no lile queréis oir, 

s, (es que) es locnra ueclarada 

la quc tenéis. Si (Es que) don Luis 

est:i de enojo que salta .... 

Si (Es que) el mismo don Luis me ha dicho: 

· ...... Si (Es qne) lile mandó 

quc no os uijcr" pahdJra. 

243 

· ...... Si (Es que) él se encarga 

de todo .... : ..... '. (Aet. lU , ese. 9.) 

· ...... S, (Es que) mI amo 

est;í diciendo póltraíias : 

si (es que) SLlciia .... 

· ...... Digo bien: 

si (pol'eIIJe) no bai cosa que yo hnga, 

que nO se tilde y se l·iña. (Ese. 15 .) 

Hui otros cusos en que vule lo mismo que ya ~ bien) de 

ll1oJo <lue se Ja por sentada una cosa, sin incluirse ningu

~1l especie de condiciono Así la usó Mcléndez en su bella 

egloga Batilo: 
. 

Aun :í los mas ancianos, 

Si te ;¡euet'das, pasmaba 

Contándonos los hechos etc. 

t Al presente la emplean muchos como particula de con

t rllP?Slcion ) Jiciendo) por ejemplo: R ecibió una breve si 

er1'tble~ leccion en aquel dia. ) 

N uestros clásicos usuran alguna vez lu fruse) si decimos 

en. lu gar de) por decirlo asi ~ segun se ud vierte en el libro 

f;lmcro ue ~os nO)~~bre~ de Crist? del maestro Lean: Y 

a,~undanc!a~ ó~ St deCl1nos~ la tienda y el mercado etc . 

.st es plconústico en este lugar de lu vidu de Hernnn Pé

~ez Jol Pulgar) escritu por l\lurllnez de la Rosa: Acercán::-

d OSe el ejército á la sorda~ apénas si se oia el confuso TW1W)' 

e los pasos. 

YA 

I Es Un ndverbio de tiempo que comunica mucho brio á 

r. sen~e?cins) como) Ya vino; Ya te lo daré á entender; 

a qtttStel'a ella etc. Con los pretéritos absoluto y próxi-
16 .... 

f 
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mo viene ú si~nir.r.nr e{ectivamente ~ es útdudable que, v.g· 
Ta lo noté; Ya ha ltl'gado. Con el presente denota cSl¡lr 
inrlJediato el suceso: Ya viene j Yrt le aguardan; y con el 
futuro suele ser lo mismo que en aLTa ocasiun~ á su tiempo! 
1101' mas aelelante ~ v. g. Ya lo l'eflcxionm'é; Ya se lo espt~
c({1'án á JI d. Sin embargo ncompaiialldo al presente, equ," 
vale en muchos cosos ú sí~ cierlo~ segun se advierte en, 1 a 
conoce Vd.; Ya lo oigo. . 

En ciertas locuciones lieDll la fuerza oc ahora~ al presell' 
tc .. como eH esta estrofa del Alcáza?' de Sevilla de Sl\ovedrn: 

l\I llcl13S del iciosas noches, 
cuando r'llll anlitlllc l"lia 
mi ya helado pechu, alegres, 
de concurreucia escogida clc. 

]~ n igual sentido decimos, El comerc~'o de lW!Jl'OS está ya 
abolido; y el mismo tiene en aquella cuartela de un r011laO
ce antiguo: 

De ánles jugaban papeles, 
lJalahms firllw, y e ierlas; 
lilas ya mOlleda que cu ... ·e 
y pasa en luda la tierra; 

y tambien en la jornada 2:1 de Lo q1llJ puedc la apreltensio11 

dc Moreto J donde dice J 

Hasla aquí rué vuc,lra voz, 
pero ya vucstril Lt:lleza. 

Sin embargo en el otro de Góngora > que empieza, Segt1rl 

vuelan por el agua .. parece &ignillcar ú'2tes~ cn otro tiempO: 

Grandeza dc UJl ouque ahonl, 
título ya de marques. 

Precedienoo al ya la partícula condicional si ~ vale 011'11, 

acaso,por 't'cnlum, v. g. Os referiré le, hisluria, si ya 7tO 

la sabéis; ó bien el si ya no juntos ocupan el lugar dc una 
conjunciol1 esccpliva, COIIIO, La rlerenderé~ si ya no me (a L-
tan tus (uer::as ~ es decir> á no faltarme, Ó, ú no se1' que 
me {(titen las {ucr:as . 

.En varias ocasiones sirve de parHeula alternativa> v. g. 
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DEL ADVElIUlO. 2-15 
~a le mecia en la cuna.> ya le arrullaba en los brazos; y 
Cl1 otras de di sy untiva: Ya fu ese de d'ia.> ya de noche su 
llegada . 
. Hepetido , denota unas vezes amenaza, y oLras asevera

Clan, v. g. Ya yu te lo dirún de misas; Ya ya est6í en ello . 
1 Ya que equivale en unos casos á así que.> v. g. Ya que 
~Ubf) 1'équel' iLLu Las CÍ'/1C /lIlS ,eslo es, Así que hubu 1'u/acri
lO Las cinchas; y en olros á supuesto que.> v. g. Ya que lo 
<abéis bien mirado etc . 

tsplicilda la Indule de estoR adverhios que plluicran orrr
Cer alguna ílifiüulLad, bablarelllos de la sintitxis de todos 011 

gellera l. J~ I ad\erbio se coloca do ordi nario tlelras dc los 
" lJ l'hos , y delante de las olras p<lrtcs de la oracLon ; por lo 
q.Ue mas, 111LÚ, mónos y tan preceden casi siempre á las dic
CI.Ol1es que modilican, pues rara vez van eon 105 verbos: 
J~lta es mui hacendosa' I1¡, Llegado eL correo maS tempra
no que eL ¡¡¡/.tr/es últim~; Pensaba cucrdamCllle j L e haMé 
despues . y aunque 11 vezes antecede con elegancia al mis
Il~ú verbo, deben los principian les abstenerse de sClI1ejante 
giro, pues por bahedo adoptado buellos escritores, hall si
do duros ullas veles, y oscuros otras . Adv iértese lo pri
Illero en aquel lu gu r tic Jovellános : Nunca tan/o sudaron 
sus prensas.; y lo seguntlo en este de l\1arLínez de la Uosa 
CI) las notas á la Poét ica: La comedia ... nI) ménos in/e11/a 
qu: influir en la mejom de las custumbn!s j y en los si 
gUlcllles ue su Vida de Pul,qar: No ménos detel'lnin6 aql/eL 
Valiente mOl'{) que sepultarse bajo las ntÍnas de tn ciudad j 
Que no ménos sOI1aba ... que celTm' el ]Jaso al cjé1'cito cas
tellano; No ménos. intentaron que seg!tir eL aLwn;:;e á los 
'~Ol'OS,. ToJos estos. rasajes quedarian claros, si los advcr
v.'os lanlo y ménos esluviesen dctras de los verbos. El Dic
cIOnario. ensellü lllle no-ménos.> es una espl'esion adverbial 
que no puede separarse cuando vale tanto como igualmen
te, lo mismo; en cuyo senliLlo sirve para uno de los térmí
nos de las comparaciones ti c igualdad (pilg . 14.5) . Pcro hai 
adverbios, cuales son apénas.> casi.> nunca y algull olro, 
~uc suenan mejor Dntcpllestos Ú los verbos, v. g .. Nunca le 

e hablado.> ó bien., No Le he hablado nunca; Gas! le maté; 
Apénas tengo tiempo para comer. Sin ~mbargu Jo,' eJl[(n~s 
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en el Elogio de Cárlos 111 dice, Mi plan"me permite apé
nas recordarlas j Ya se oyen apénas entre nosotros aquellas 
vozes bárbaras. Con paz sea dicho de tan egregi'o va ron, 
en el primer caso hubiera )'0 antepuesto el adverbio apénas 
á me permite. - Los adverbios cuando., cuanto., donde se 
anteponen, como, Cuando llegaste., te estaban nombrandoj 
Cuánto contr'ibuyan las buenas leyes., es fácil inferido ctc· 
Donde mas claro se ve esto., es en las reuniones populares; 
y seria necesario variar el giro, ó que la frase pidiera otrO 
sentido, para que fuesen tras del primer verbo, aunque 
siempre tienen que preceder al otro con el que los une la 
nueva forma que ha recibido la sentencia., v. g. Llegaste 
cuando te nombr'aban; Las buenas leyes contribuyen cua'/l~ 
to quier'c el legislador etc. Se ve mas claro esto donde hal 

"euniones populares. 
En todas circunstancias ha de cuidarse mucho de que el 

adverbio vaya bastante pegado á la diccion que modifica, 
para que de su mala colocacion no resulte á la sentencia LlI) 

sentido di verso del que inlentamos darle, porque si digo, 
Solo dos hombres le detuvieron, manifieslo que bastara ll 

dos hombres para detenerle, ó que no eran mas de dos h0111-

bres los que le detu vieron; al paso que diciendo, Dos hmW 

or-es le detuvieron solo., daria á entender, que no le causa' 
ron otra vejacion que la de detenerle. 

Cuando bai de seguida uos ó mas adverbios acabados cll 

mente., se omite esta terminacion en todos, ménos en el úl
timo: Le recibió [ranca y amistosamente; Insist ió en SIl 

(líelw tena::.., orgullosa é inoportunamente. Tambien se SLl' 

prime en el primero, siempre que hai dos unidos por las par
tículas aunque, pero, que., si bien cte. v. g. No ménos fuer' 
te que inopinadamente; Delicada aunque a[eminadamer¡/C¡ 

Es de notar que estos advcrbios en mente conserran,c 
régimen de los adjctivos de que se derivan: así proporctO' 

nadamente y r'elativamente piden la preposicion á despueS 

de sí , como proporcionado y 1'elativo) v. g. No gasta m¡,j' 
cito 1'elativamentc á sus facultades. 

Obsenaré por fin, que el gerundio ejerce en muchos cW 
sos Jos oficios de adverbio) como) Paseaba galopando; ).'Vo 
le hables gritando. 
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. Los adverbios cuanto y t~nto pierden la silaha lo~ siem

pre tlue eslán pegados al adjetivo ó adverbio que culilican 

~11 el primer llIielllbro Jc la comparacion, v. g. Em tan 

Ignorante como ()sado; Cuan 'ignontnte cra
J 

tanto tenia de 

~sado; Tan bcwbammentc le apale6 que le dejó muerto . Pe
r,? .S? conservan . integros, si van scparaJos del nombre que 

Cül~Í!cün, v. g. l'anlo em igno1'anle como osado; si acolO

}l.allan II un verbo, v. g. Tanto (/,deLunla J cuanto estudia; ó 

s~ se baila el cuanto en el segundo miemhro de la cOlllpara~ 
clon: Em tan ignorante cuanto osado (púg. 14.1). En al~ 

gunos easps estos adverbios se convierten en adjeLivos, sin 

que varie su fuerza, C01l10 sucede en este lugar Je Jovellá

nos: En fin se les tmtó con tanta mayor gcnc¡'osidud, cuan~ 

lo eml'c::,uban lo:> reyes (¿ mi1'Urlos cte . Con todo, ell eL 

s\'gunuo miembro 110 llle atreveria ú usar como adjetivo eL 

CUan/o dicienuo, En fin se les tTlll6 tanto mas gen/wosa-

1)¡ente, cuanta l1W?I01' proteccion empezaban á dispensades 
lasi ·1 • 

c!Jcs J pues prcfel'iria, cuanto mayor protecclOn. 

CAPITULO VIL 

DE LA l'I1.EPOS1CION. 

~hnIENOO dicho en la Analogia lo que he juzgado nece

SUI'IO acerca de la naLur¡¡leza de las preposiciones, lile toca 

¡¡hora hablar sobre los usos de caua una. 1Iaso por tonlo á 

esplil:ar sus oficios con bastante espl'cificarioll ; 1:0ll lo que 

fesnllarún reuniJu; en esta parle de la SintÚ\is lIludliJS 

conslrucciones y frases, que se hallan c~\par('idas ell tollas 

las GrallláLicas, al tratar ~ a del nombre, ya uel verbo. 

. ~sta preposicion, que es la acl de 105 latinos aro{'opada~. 
111(J~ca cOll1unmente el termillO, uhjeto ó telldellCi¡¡ de la 

il~(·lon. Por lo que 110 solo va delante de la per!iona que re

clhe la del nrbo (púg. 210), y delante Jn aquella ft la cual 

resulla el dalio ó prol'eeho (púg.illos 1:n, 211 ~ 21~)i sinu 

tamlJicn dcspues de to{los los verbos de movimiento, y eH 
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las frasds que espresan la distancia de un lu gar ó tiempO {¡ 
otro, la diferencia cutre dos objetos, ó el punlo ú donde 
alcanza la cosa. Bueno será cornprobar con ejenlplos estoS 
diversos usos. Para el acusativo: La noticia albol'otv I.t 
todos. Para el dativo: Daba limosna á los necesitadosj 
Ocupó i1'es plazas al poder de Francia; Tomarle tÍ tatO el 
dincro . En los vcrhos de 100\ imieuto: Voi {¿ lecr, L{cgá~ 
mas á Albarracin; Se volvi6 tÍ la pa1'ecl . Pero si el punto 
ó sitio se cspresa con un adverbio de lugar, no puede pW 
ceder á este la prcposicion tÍ J por mas que JOl'ellúllos la ha~ 
ya puesto en la parte segunda de la Jllcmoria cn deFensa ,dc 
la Junta cenlralJ donde dice, Comisionámus al prill GI1JC 

Pio, su antiguo al1úgoJ á fin de que pasando á atU (ú Aran
juez), le 1'edujese ele. l)ara las dislancins de lugar y li cril ~ 
po , y para la difercncia entrc dos cosas: Fué en {1'es daiS 
de ~Madricl á Cádiz; De las ocho tÍ las nueve se estuvo lc~ 
yendo los papeles públicos; De la magislntlu1'a al mando 
supremo ftai ,fJl'an distancia. J~J punto ú donde alcanzn algo: 
Le llegaba el ([!Jua á la boca i Sabia la cuenta tí mil pesos. 

Fuera de estas liene las significaciones que voi á scr'ialar: 
1 n ]~ I modo de hacer una cosa: A caballo, á condiciol~ 

quc J al conl1'ario J tÍ gritos, tÍ ojos cen'aJos, {¿ oscuras, {t 

piéJ á manos lLenasJ á pecho descubiertoJ al1'eves J tÍ 1'ie7~~ 
da suelta, tí sangre fria, á todo cone1' ele. ; Le ganaba á 
luchar. , 

2n El tiempo en que algo sucede: A la tm'de , al an~ 
checet'J {¿ las dos de la mM1ana, al dia siguiente, (¿ su lle~ 
gada J á su advenimiento al trono. Por esto ha dicho Jo~ 
veJlános~ 

LIé, ale á corta edad á que se engolfe, 

no oh8tante que era lo mismo para la medioa del verso, ell 

carla edacl, y en la pág. 161 del tomo quinto: Coronado 
al (en) febrero ele una hermosa pifí.a de blancas flores. 

3::1 El lugar: Senlm'se á la mesa
J 

Ó, á la derecha.; Es~ 
t01' á la sombra; Crecer á su abrigo; La vi tÍ la ventalla; 
Vive á la esquina; Se asomó al baleon; Estaba tÍ la puer~ 
ta; Le puso una cadena al cuello; Llevaba la venem allw 
cito; Pe1'der al fuego veinte doblones. Sin embargo no pue~ 
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de usarse de la prcposicion ú para la localidad en tod?s los 

cas?~, PU(;S decir, por ejemplo, Est6i á ]{oma ~ scna un 

gal.clsmo mtolcrable. No lo hui en la frase de Qumtana ha

bl.'lndo del príncipe de Viuna : El mismo amor y l'evel~en
Cta • • • le siguicl'on á Sicilia, porque es elíptica, y se entIen

de que quiso decir, le, siguieron cuando pasó á Sicitia. 

411 ~I motivo: A impulso de sus amigos, á instancias 

de los pal'únles, á l'uegos de su madre, á causa del (l'¡O 

gue hacia, esto es, por causa del (rio; Ser' llevada una cosa 

al impulso de las ondas; lJespertar á las vo.:es de alguno; 

Bendido á la {atiga y acaecimientos del viaje J leo en Jo-

vellános. I 

5:\ l\lfa afirmar: A fe de ca.ballero, á lei de hidalgo, á 

fUer de lwmbrc hourado, á buen scgu'ro etc. 
Gil Significa semejanza, el uso ó la costumhre, v. g. 

Cortó el nudo á lo Alejandl'o; Una berlina á la úlgLesa; 

Una montel'a (¿ la espaitola; Obrar á. lo so ldado; Ser ca

ballero á lo eclesiástico . 1)or esto cquivale en muchos casoS 

á sef/un, v. g. A lo acostumbrado que estaba; A lo que tú 

Vas á tardar, bien tendré tiempo pm'a COllWl·. 

7a Denota el instrullIento con qu e se hace algo: Le sa

có á bl'a::.os ; Pasó los habitantes tÍ cucllillo; Le abrieron 

las carlles á a::.olcs; Tocar WLUS seguidillas á la guitarra; 

Quien á !lieno mata, á Iúm'/'o mUCTej Le molieron á palos. 

8"' l~ l precio dc las COSilS : A 20 l'udas la vara; ó bien 

la cuenta proporcional: A diez por ciento; A pie/iOn p01' 

barba . En este sentiLlo se dice Hal de á cuatro y de á ocho., 

porque calla uno tiene cuatro ú ocho rcales. 
~)'l .Las diversiones y entretenimientos) v. g. Jugar á 

las cartas; Divertirse al malto. 
t 011 La bailamos a vezes en la oracion donde pareee 

d.cbiera estar la de, en cuyos casos se suple algo por la clip

SIS. Cuando Viera (tomo 111, pág . 7/1) dijo, En la demanda 

al mayom::.go de Gumiel, y 1\0, del '/1layoraz.qo, es porque 

sobrentendió puesta. En igual sentido decimos, Capilan.á 

guert'a, juez á mediar, proc1/rador á Cm'les, eslo es, ca

pitan que entiende en lo tocante a guerra, juez designado 

a ó para mediar, procurador enviauo á lus Cortcs. J"eemos 

tambien en uno de los informes de Jovellanos : El comercio 
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á indias (es uecir, uc los géneros que se remiten ti Indias) está ya libre de sus antiguas trabas, No se intente csplicar por esta elipsis lo de sacus á tier1"a~ que es un eviuente galicismo, 

}luesla la á delante del infinitivo, equivale al subjuntivO con s'i. A conoce1' su pel'fidia~ es lo mismo quc, Si cOllociem su perfidict; y si se le junta el artículo definido, vale tanto como el gerundio: Al examina7' !et obra, quierc uecir, Examinando la obra , 
Colocada entrc un nombre repclido, significa movimicn-10 pausauo y continuo, v, g. Gutaá gota, hilo tÍ hilo, ]Jasa á ]Jaso; ó bien que nada media entrc dos objetos, C(IIllO, L e hablé cara á cara ~ boca á boca, Ó, l'ostro tÍ l'OStTO; ir mano á mano, que designa la famil iaridad de dos personas, ó que un asunto pasa entre ellas solamente; y, Navegar costa á costa, que es navegar mui arrimado ti LiCITa. Entra adernas en la eomposicion de muchas frases adverbiales, v, g, A tu ménos, tÍ menudo, á tontas '!J á locas, á true.que de etc , etc , 

A. consecuencia de 105 usos gClleralcR de esta preposicion, la hallamos dcspues oe los adjet ivus Acostumb1'(ldo, aficiofiado, ama7Tado, asido, contl'ario, igual y cien olros; corno tambicn dcspues de los verbos que vienen de, ó que dan udgen á dicbos adjetivos, v, g, Acostwnb1'arse~ aficionarse, ama7'rar, asirse ~ contraria1', igualal' cte. 

ACEl\CA. DE 

Se compone del auyerhio (lI1licuado aCCl'ca, que es ll11eStro cel'ca, y de la preposicion ele, cuya fuerza retiene 1'e5-pecto de la materia ó asunto de que tratamos ó ú que nOS referimos. Equivale de consiguiente á dicba l.reposicion ó á la sobn, y tambien á las frases en cuanto á, toc(lnte ú, como) Acerca de esto ya le escribí lo conveniente j No me enteré bien acerca de la disputa j por manera que las sentencias no quedarian mancas aun cuando suprimiéramos el acerca. 
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AN'rE 

E s en latin, como en castellano, una de las preposicio

nes de mas constante si"nificado pues denota en pl'esencia 
, o' 

o delante de~ v. g. El reo compareci6 ante el jucz; Esta-

ba ante la puel'ta; Ó bien prioridad de ticmpo ó lugar en 

tinas pOCi:lS espresiones, como ell ante todo. 

Los antiguos la empleaban para nlgunas frases en vez dc 

la á, como cuando deci nn, paso ante paso. 

BAJO 

Debe contarse entre las pocas preposiciones de alcurnia 

inmediata espU110Ia, pues no es olra cosa sillo el adjeli vo ó 

el adverlJio bajo. Retcnirnuo su signi~cado, denot.a la de

pendencia, subordinacion, inferioridad ó la wlocaciOl1 III~

nos elevada de una cosa respecto de otra, v. g. Está bajo 

~us Ó1'denes; Los cobijaba bajo sus alas; Lo guarda ba

JO tl'es llaves; La fachada de la iglesia está bajo cl campa

na1'io. 
A consecuencia de esta idea precede á los objetos flue es

tán sobre nosotros al hacer alguna accion, como, Los 1'0-

manos pasaTun bajo las !tol'cas caudinas; ú los que defien

den ó protegen algo, v, g, Es/ct casa se halla bajo los {ue

gos de la ciudadela; y metafóricamente á todo lo que sirve 

de resguardo en los contratos J ajustes, convenios, concier

tos etc. v. g. Le enlr'egasle el dinero bajo recibo; Se ha 

l'endido la plaza bajo tales condiciones; La sellucirá bajo 

palabra de casctmiento. 

CON 

Es sin disputa la cttln de los latinos J y denota la compn

ilÍa de ulla persona, ú la concurrencia de esta ó de una cosa 

para cualquier acciono Así es que precede á la persona COIl 

la que tenemos algun trato J convcrsacion, amistad ó dis

pUla, ó que se reúne en alguna parte con nosotros. l~n es

tos sl,!ntidos se halla comunmente tras los verbos Abocarse~ 
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acompañarse ~ ajttsta,.se ~ casa1"Se ~ combina1'~ come,., com
para1', comprometerse, COniunicar ... concerl a1'... conc01'dar ~ 
conCU1Tir, conferencia}" , confesarse, consulta,., convenir, 
desahogarse, disputar, hablar, y los á ellos s~lTlejanles. En 
cuyos casos rige la prcposicion cun ú la persona COIl quien 
se trata ó babia, ó á la persona ó cosa respecto de lo cual 
se establece la comparocion, cOlllbinacion ó conveniencia. 
Por lo cual decimos, Lba con Antonio; Ale ajusté con él; 
Hablabas con el regidor; Se /itmiliarizó con sus criados; 
Reriiste con Pedro; ¿Qué tiene que ver una COsa cun ulra? 

Designa por lo mismo la mallera) el Illcdio ó el instru
mento con que hacemos las cosas, para lo cual se usó IIIU
cho el cum en los tiempos de baja latinidad: Escribó' con 
método, ó, con 6rden; Le hablaba con interes ; Con SI/S 
instancias l09"ó el pe1'don; Abrir la tierra con el amdu; 
l'ocar con sus manos; Le dió con un pwial; Le ha !ter ido 
con una daga. 

Es anúlogo á este uso el que tiene, cuando antecede á 
las cosas que sirvell de póblllo, clltretellimiento Ú ocupa
cion, v. g. El ruego se alimenta con la lc/ta; Embal'a::;ado 
con los muchos negocios á que ha de alende?"; Vivía distraí
do con su aficiun á Los libros. EIl este sentiúo ha dicho Jorc' 
lIános en la pág. 152 del tomo sesto de sus obras, Nu está'Y¿ 
todavía ocupados con el asunto, scparúndose del rógilllcn 
de este verbo, que pide de ordinario la preposicion en. 

Con arreglo á su significado va talllbien despucs de los 
verbos que denotan contacto, Ó bien aquiescencia ó confor
midad de la voluntad: La silla se r'o~a con la c6moda; Bcs
tregar una malta con otra; Se contenta con poco j Se diú 
por satisfecho con sus escusas. 

Unida al infinitivo, equivale este á un nombre sustanti
vo, y la locucion entera al gerundio: Con ellscfiar tambic'Tl 
se aprende, es lo mismo que, Cun la e1lSel1an~a, Ó, Ell
seriando lambien se aprende. 

COIl el mismo infinitivo lleva otras vezes la fuerza de so
bre ó á pesar de. La vida del hombre, con ser tan corla, nos 
suministra almndantes pruebas de esta verdad. 

Suele juntarse á otras partículas ó palabras, v. g. Con 
que (así), con todo ó con todo eso (no obstante), ctc. 
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CONTRA 

Es la misma preposieion de los latinos , que tiene entre 
lIOSolros C0ll10 enlre ellos el significado de oposicion ó con
trariedad: SalieTon los unos conl1'Ct los ot1'OS; Obró contra 
el dictúmen de los médicos; No hai padre conlra su hijo. 

Denota por iguol rozon lo que tiene el objeto de conte
ner ó precaver algo, como, Se constr'uyó un malecon con
tra las a lJenidas del río; Cont1'a esos siete vicios huí siele 
vi1,tudes ; y por estension lo que se baila opuesto ó situado 
frente á otra cosa, v. g. SI¿ tienda está contra la casa del 
corregidor; La fachada está contm oriente. 

DE 

Lleva emhehida en castelIano, no ménos que en la(,in, la 
idea de procedencia, origen) causa ele. Por lo cual sirve, 

10 Para regir la persona agente, cuando el verbo está 
en la voz pasi va, v, g. Bl rei se veia odiado de sus súbdi
tos y pcnegtúdo de los est1'aiios. Agitada lm'gos t¡:empos de 
disturb¡:os domésticos> dice CICll1cncin en el Blogio de la 
reina católica. Así es que llevan la preposicioll de u(.Tunos 
parlicipios pasivos, no obstante (Iue no puede emplea~se en 
los mismos verbos, cuaudo tienen la significacion reIJexi
\'~: E~tá perfectame,nte dicho, Acompafü.ldo de su amigo; 
EJerctl ado de tmbaJos; Ocupado de una tdea j Rend¡do de 
la necesidad; y serian otros lantos barbarismos, Acompa-
11arse de su amigo; Ejercitarse de trabajos; Ocuparse de 
1ma 'idea; Bcndirse de la necesidad; prescribiendo la buena 
sintáxis que se diga, Acompa11arse con su amigo; l-j'erci
tarse en los trabajos; Ocuparse en una idea; Rendi1'Sc á lc¿ 
necesidad. En las primeras locuciones acompaña el amigo, 
ejercitan los trabajos, ocupa la idea y rinde la necesidad; y 
en las segundas es la misma persona la que se acompaña, 
Se ejercita, se ocupa y se rinde; y como deja de ser agente 
lo que bacia las vezes de tal en el participio pasivo, recobra 
el verbo la prcposicioll que el uso le asigna. Si fuere esta 
la de, no habrá inconveniente en colocarla despues del pal'~ 
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ti cipio pasivo, el cual sirve tnmbien para denotar el sentido 
reflexivo, siempre que va señalado el motivo de la acciono 
¿.Qué duda tiene que si puede decirse, Acobanlanc de mie
do; Fati,qarse del trabajo; Besentirse de una palabra; na 
babrá dificultad en que lo csprescmos por el participio pa
sivo, que es uno de los modos del verbo, y que digamoS, 
Acobm'dado de miedo; Fatigado del trabajo; Resentido d~ 
~tna palabra P Hai pues que consultar ante todas cosas, SI 

el verho reflexivo pide como construccioll propia la prero
sicion de; lo cunl no debe inrerirsc de que la hallemos des
pucs del rarlicipio pasivo, donde suple en muchos verbos 
ti la por> rigiendo ú la persona ngente. 

2° Se espresa tambicn con ella el paraje de donde una 
viene, el origen ó principio de las cosas, y el trúnsi to de 
una si luacion á otra: lJespertú del sueiio ; Empieza á de
cae?' de St¿ celebridad; Es/uvo en camino de las ocho ú las 
doce; De Eladn"d á Gádi::. ha'i ciento y 'veinte leguas; Yien.e 
de Ocaría; De ayer acú; Le arrojaron deJa mur'Glla al (o
so. En casi todas estas frnses ticlTc la preposieion'de la mis
ma fuerza que desde; pero nosotros no In usamos en este 
sentido eon In frecuencia y en todos los casos quc nuestroS 
mayores; y si no estraño leer en Lista) 

Y;í su herll1o s;\ crialur;¡ 
Ledo sonde el Padre de la altura; 

me pareae quo en prosa debiera esausarsc decir, Qued6 de 
( desde) ent611ces Hernando del Pulgar como alcaide de 
aquella {ortale:a. 

3° La materia do que algo estú becho, su naturaleza, 
especie ó empico, y tamhien el todo de una parte, coma, 
Cuchara de plata; Culebra de cascabel; Encuadernador 
de libros; La puerta del cuarto. 

40 Lo que cspresaban los latinos por su genitivo de po' 
sesion, como, La estatua de l'énus; La ciencia de los aS~ 
tras. 

5° El modo: Le, ha herido de CO?'ÜJj Ha salido de pa~ 
seo; Canta de gar,qanta j Estaba de gala; y esle es unO do 
sus usos mas ordinarios, habiendo resullado de ahí un sin
número de frases adverbiales: De CO?'a;;on ... de grado ... de 
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in(l?lsI1'ia, de palabra, de proplÍsito, de puntillas etc. etc, 

()O La causa: No pudÍlt moverllte de {l'io; Lloraba de 
alcg1'ía; Loco de conten/o; Cicgo de cólera; Caerse de SI' 

peso, alguna cosa. Bscetlldecido de tan gran perfidia, dice 
Mnl'lna; y Quinlana en In Vida de Vasco NlÍiie::; de Balboa, 
lIaSlct gue de {aligados '!J beodos quedaban sin sentido. 

7° El tiClllpO: De mm1ana; lJe dia y de noche; De ma
drll,qada. 

So El nsunlo de que se traln: Estnvo hablando de las 
Velllaja,~ que lrae consigo la vicia social; Prcdicará de san 
Juan JJllutisla. 

9° Se 11nt rpone {¡ los nomhrcs propios dc reinos, pro
vin;'ias, l'iudad,,:'!, ,'illas, puchlos, i ~las etc., si estÚl\ prccc
didos de SIIS alH·lalivns corrl'~po:lll ient l's, como, El reino tIe 
Bs//(ti¡a; La provincia de Srgovla; I,n ciudad de Barce/o
na; Ln vil/a de Alúace/e; El Pllrblo Ó {¡'(far de Ballécas; Ln 
isla de .11alla. Y lo propio su('cde con las cstacioncs, mIOS, 
lt\('scs y di as : La eslal'ion del inviefllo;.E1 alio de 1839 (y 
así Sl' <Iiec conslantemente ('11 amhas Ca~lilllls , si bien fue
ra de ('lIa~ es j'n'cllenln dl'('ir , el afio j ~t3~); El mes de ju
nio; El elia dd juéN!S; pero tarnlJiell decimos, en junio J 
el juéves, Olllitidas las pnlahras lIIes y dia y la preposieioll 
de. N lInca se dicll, cirio de /)ucro , sino, el r1U Duero. y 
mas d" ordinario, el /)UI'I'O; )' lo mismo hneemos con los 
nO',llbrcs propios dc todos los dClllns rio!>. Lebrija noló en 
rllahro n,tarlo, c:Jpitu!o,' V de Sil GralnlÍlica c~s/cll(lIla. Cjue 
5e comella un error (I!clcndo , lIle~ de Cllero, elw del mál'tcs, 
110m de tercia, ciudad de Sevilla, vilü¿ de .lJedina ('le., 
}Jorque (son sus palabras) el mes no es de enero, sino él mes-
1M es ennro; ni el dia es de múrles, sino él es mlÍ1'tes; ni la 
hora es de tercia, sino ella es tercia; ni lc¿ ciudad es de Se
villa, sino ella es Sevilla; ni la villa es de Jledúw, sino ella 
es Medinc¿ etc. l)ero sea la que se quiera sohre esle punlo 
la filosona del lengunje, ú mí me loeaba csponcr lo que pi
de el uso, del cual no podemos apartarnos. - Aquí puede 
referirse la frase á la hom de esta, modo falllilar dc cspre
sar la hora presente. 

10° Algo parecido al caso anterior es el de colocar la 
prcposi<:ion de entre los suslanlivos y las calificaciones que 
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)05 preceden, pora comunicar mas vigor á )a espresion, por 
ejemplo, ElladTon de Ginesillo; El bTibon del escribano; 
El c!ta1'lalan del abogado; 

Se solazaba el triste de Jovino. 
(Jove/ldllos. ) 

J~ste mismo antor )0 ha empleado oporlunísimllmente en 
igual sentioo oespues del cuanto neutro, dicienuo, Cuanto 
hai en ellas de upresivo. 

1 LO Algunos usan el de al presente, con afcctacion eS-
tranjera, antepuesto ú sus apellidos, como para denotar lo 

I distinguido de su alcurnia; y es mui corriente que el Ila~ 
mudo Antonio López, cuando pobre y oscuro, se dcnomi~ 
ne Antonio de López J si llega á juntar algun caudal ú ob~ 
tener un buen empleo. Eu España lo tuvieron algunas fa~ 
milias nobles, como lo comprueban los nombres de Doll 
Juan de Siha, Don Diego de Saavedra y otros; pero eS 
desconocido en muchas de la mas alta prosapia (*), y de or~ 
dinurio ba servido solo para denotar la procedencia de las 
familias ó el lu gar del nacimiento, en especial cuando habia 
necesidad de distinguir con un segundo apellido las ramas 
de un tronco ó apclacion comun, v. g. Cenánles de S[ta~ 
vedra, Núiiez de Caslf'oJ Yélez de Guevara. Va boí adernaS 
la preposicíon de entre el apellido de las mujeres casadas y 
el de sus maridos, como, D011a Bosalía Gómez de Porto~ 
carrero. En estos casos pudiera entenderse que ba querido 
significarse, Cervánles de la familia de Saavcdl'a, D011a Ro, 
sa[{rz GÓme:::. J esposa de Portoca1Te1'O. 

12° Rige tam1Jien los sustantiyos puestos despues de 
las interjecciones de conmiseracion ó de amenaza, ó de las 
frases que\es son equivalentes: Ai de mí! l'1'iSlc de ti! ¡Des
vwlurados de ellos J si se apartan de la senda de let virtud! 

1:3° Sirve esta prrposicion para UIIO de los términos en
tre que se señala alguna diferencia: Es el uno mm: diverso del 
011'0; llai gran distancia de un Tico á un pobTe. 

14,° Rige el contenido de una cosa, como) Una botella 

-----------------------------------------
• Comp\'1.léuase así cou alguna cstcnsion en la nola K. 
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ele vino i una pipa de agua1'diente; aunquc semejantes fra
ses pUlhcl'an rdcrirse al o'cnitivo de posesiono 
. 15° Aquello de que ~c saca alguna ¡lacíon ó consecuen

Cla: De lo dicho se colige. 
:160 La cdad: Era de dos afias; Somos de grandes lo 

que hemos sido de nifios. 
170 La parle en quc se manifiesta algu1la calidad física 

~ moral) como) Cojea del pié derecho; Es tuerto del ojo 
tzquiel'do; Se doliet del pecho; Venia malo de sus llagas; 
Le pregttntóy qué talle iba de salud; AfIo de cuerpo; Du
"o de e n {nt11as , ElJ esLr scntido dice Quinlana, tomáudolo 
de nuestros mayorcs, Él ele su persona era ágil. 

H~o Los empleos ú oficios que alguno ejerce: Pasó de 
embajador; Esta{¡(t de presidente; lba de capilan D, Ro
drigo Alenéses; Tntbaja de carpintero, 

190 PUl' una rnzon cnsi iguul se hulla el ele ántes de las 
palabras oficioy pro{esiun y cundicion y geniu etc, v , g. En.t 
médico tIc p¡'o{esion~ sasll'C de oficio y bueno ele su natU1·al., 
"ecio de condicion, blando de genio~ de trato apacible . 

20° Para la ahundancin ó calidad lWCllolllinantc: Al10 
de trigo; Eslacion de calenturas; JIomb¡'e de bien; 1110;:;0 ele 
p¡'ovecho; l1Juje¡' de gobierno; TicITa de pan lleva¡', 

21 0 lIace el oficio de P01'y como en, El jue;:; está ele mi 
paTte; en ar¡ue l pasnje de Marina: La clase sacenlulal ve
laba de oficio sobre la invenion de los caudales públicos; y 
en este otro de Muñoz, pago 6 de la Bistoria deL lYuevo
mundo: La bafian de uno '!J otro lado, 

22° Signioca tambien en traje de J v, g, Yisti6se ele ma" 
t'inero; Estaba de lufo , 

2:30 Si precede á un nombre que se repite en seguida 
con la preposicion á J denola igualdad de circunslancias7 

corno, /)e fucl'te tí fuer/ey esto es, siendo tan fuerte el uno 
como el otro; De hombre á hombre y es decir, ambos sin 
otra ayuda que sus fuerzas ó sus armas. 

1\1 ucltos verbos IIcran despues lIr si la preposicion de; 
Porque sobrentendemos en las locmionrs 1m pedazo y 1tn 

poco, parle, algo etc" como, Probó del asado y Gustaste 
del Je1'cz ; Dáme de tu dinero; Envíame de ese plato; .De 
nada he tomado; Le dcwé ele comer ó de beber; A c01'1 ú de 

'17 
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,Tazones; Se ah01Tó de palabras; Apnmde de impresor; Ir 
perdiendo del pode1'; esto es, P,'obó afIJo del asado; Gus
lasl e un poco del Jere::: ; Dáme algo ó parle de tu dinero; 
Envíame algo de ese plato; No he tomado p01'cion ninguna 
de nada; Le daré algo de comer ó de beber; Acortó el mí
mero de Tazones; Se alt01T6 un montan de palabras: Aprew 
de el oficio de impresor; Ir penliendo algo del poder. Oc 
esta manera dcben lawIJien rcducirse ú la recta construC-
ciun aquellas frases Je Ccnúntes: Los que nos saltearo11 
son de unos galeo/es, es decir, del número de unos galeo/e$; 
JJáme de vestir, donde puede suplirse, la ,'opa ¡Buscaba 
de ladas yerbas, esto es, unas pocas, y, l/acer de ¡-tl¡tio 
á su hijo, donde falla el sustanlivo sC110,', Lo propio debo 
entenderse de aquel pasaje de Granada "ldiciones al Jllemo-
n'al> 1Ja1'le segunda> conúd, 1 a, donde Icemos: Enm'(I,me 
desas ,'osas, Talllhien son eJipticas las frases, Aqu,¡ de Dios; 
Aquí del rei ó de la jusi ¡cla, pues entendemos, Venga aqtt{ 
el testimonio ó el aus/lio de Dios; Acuda acá el ['avor ó la 
ayuda del,ú, es decir, de sus ministros de justicia, 

Rige á vezes un infinítivo, v. g, Acaba de llegar; DignO 
de verse; y lo precede, siemrre que está dc~erlllinado por 
el ausiliar !taber: Habia de dOJ'mir; Jlubo de presenl(/rl~. 

l)ero si el determjnante es deber y lo sigue esta prepoSI
cion) se indica prohabilidad, v, g. Debía de ir á ve1'le; Ve
bia de habc1' fiesta, es decir, P,'obablemente ¡ria á verl~; 
E,'a 1'egulm' que hubiese fiesta; cuando las frases, Debla Ir 
á verle; J)ebia haber fiesta, sin In preposicion de, indica i1 
una precision de que suceda la cosa. Y si el verbo deter
m;nante es ser, manifestamos facilidad, oportunidad eLc." 
v. g, Es de esperar; Em de lemer; Seria cosa de ver; na~ 
tiempo de 1'eir y tiempo de llorar.-Notaré aqui, por pa
recerme el lugar mas oportuno, que en nueslros autoreS 
clásicos se baila con frecuencia la prrposicion de trDS do 
verbos determinantes que 110 la requieren, como cuando 
leemos: Prometió de visilarle, propuso de hablarle, proc ll-
m de se1' bueno, concertó de escondel'se, determin6 de irse~ 
,'esolvi6 de busca1'Zo, jU1'Ó de aTrancade la lengua etc., Ó 
bien tras de verbos que al presente requiercn otras prep?
siciones, as!, Comenzal' de herir, por, Comen:::m' á hen!'; 
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O{re.cene de p,'oseguú', por, Ofrecerse á prospguú' etc,; pe

ro nmguna dc estas locuciones es Jicrna dc imitacion. 

Alglln~s adjptivos requieren desp~es de si el de como su 

COlIstruCCIOn propia, tules son Capa;; J el igno, escaso, esen

lo, {áciL, (astidiado, librc, naturaL, parlÍcI1Je etc., y los 

verbos que con algullos de eslos nomhres tienen rclaci011, 

t'OIllO , Cabe,', escasear, esenIa)', libra,', ]Ja,·ticipar etr., 

Pues si decimos, Calla:. de alegría, talllbien se diee, Iro 
cabel' de 90:'0; Escaso de medios, y, Escasear de dinero; 

Libre de cuidados, y, Libra¡' de tul peligro.-Son muchos 

los verbos reciprocos que requieren la preposicion de que 

estamos tratando, segun se nota en Acobardarse, cansm'

se, condolerse, evadinc, {aligane, fastidiarse, pcrsuadir

Se, susl1'acrsc, etc. etc" v. g. Aburrirse de lanto agasajo; 

Disgustrl1'se de IrabaJar. Notaré con este molivo que el uso 

actual va introduciendo que se suprima el dr: despues del 

verbo dignane y tambien despues de seroine, cuando lo 

hacemos su sinónimo al pedir algun favor, 6 bien cuando lo 

empleamos corno fórmula de atencion, v. g. Ruego á S, Al. 
Se digne mandar; Sú'vase Vd. darme el sombrero; locucio

nes tan autorizadas ya, que causa estrui'ieza lo conlrario.

los auvcl'bios Antes, CC1'ca J debajo, delantc, dell(l'o, des

pues y delras, y el modo adverbiul en cOIl/nt suelen juntos 

Con el de lomar el carúcLer de una preposicion compuesta, 

C0ll10 lo es ace"ca de (pú~, 250), y así decimos, Antes de 

Comer; Cerca de un afio; l1ablar en conlra de alguno; Den

tro de casa, pues ellJenlro en casa, que bailamos en lIur

tado de l\Iendoza, seria en el tlia un arcaiSnlo.- La prepo~ 
sicion de ha sido interpuesta, en las frases de pregunta y 

udmiracion, entre el que y el suslnntivo que le ,a unido) 

por muchos clásicos nuesl ros, á quienes han imitado á ve

zes los modernos de superior nota, segun se a(h ierte en los 

dos pasajes de Jovcllános que dejo citados en la p;Íg. 231. 

Sirva de advertencia á los jóvenes, para que no rehu~all 

semejante conslruccion por creerla traspirenaica. . 

Por fin) para no alargarme mas en las clasificaciones do 

esta preposicion, ohsen aró que entra en ,arias frases pro

verbiales, como, De balde, de modo que, de pCI·tas, de por 

medio, de ti á mí, del todo etc. 
17 * 
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DESDE 

Decíase en lo antiguo dende, que se formaria acaso ?c1 
adverbio latino inde; y st!i'iala siempre) como es le) el pno-
cipio ó el término de que procede) se origina ó ha de CIW 

pezar á contarse alguna cosa: Desde aquel deliastre y(t ¡JO 

levantó ,cabe;:;a.; Te aguardé desde las seis de la mariaf/a; 
Vengo en postc¿ desde la Condia; en cuyo último ejemplo 
pudiera usarse la prcposicion de: Vengo de la Corulla el1 

posta. 
Para nuestros may.ores valia esta preposicion tanto corno 

de alU; arcaísl1w que enlre otros ha intentado resucitar 
Marlíuez de la Rosa Cll la Vida de llernan Pérez del Pul
gar) pág. 11 : En tal manera que desde á pocos días salió 
con abundantes provisiones. 

Correspondc Je ordinario a esta 13 preposicion hasJa) pa
l'a indicar el término ,opuesto en las distancias de lugnf Ó 
tiempo) como) Desde 1I1adn'cZ hasta, A,'wljlle;:; !!(ti siete 
leguas; Estuvo pen)ntndo desde las tres !tasta las cinco Je 
la tarde~ 

Se Ulle á algunos adverbios) que son todos de lug.ar Ó 
tiempo) como, Desde ct/wr'a) desde allí) desde aquí) desde 
ent6nces) desde luego ctc. 

Que es el in latino) señala 10cDlidad) ó el sitio en.quo so 
halla ó se hace una cosa) y la cm barcacioo ) cflrruajc 6 cA~ 
balgaclura en que uno va. E jcmplos: La comida está en la 
mesa; Sopa en vino (1); Yive en IJtírgos; Reúde en la cJ)~ 
legiata; ,Mom en tal villa; Yicne en coche; Regresó en 111l 

bergantin (2~. 

-----------------------------------------------
1 Pero solo se dice, Soya con ó de lee7le, y, Arra::. con 

Zer;'/¡e. 
2 No siempre qne en cste caso y Ot1'05 scmejantcs se elT!

pIca la Pl'cpu,icion can, se ~nCl1l'1'e en el valencianismo. ~J~ 
confundirla con la eIL, Tambicn dicen los castellanos, Salto a 
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Tambien precede abora en varias locuciones, y mas fre

CUentemente en lo anti<ruo al IU <Tar báeia donde nos diri-
. o' b 

gllllOS Ó encaminamos, como, Enl:1'6 en la iglesia; Fué en 

casa de Sil tia; Cayeron en un 110::'0; A'ndaT de zeca en 1I1e~ 

ca, Ó, de zocos en C'olbdJ'os'j Salt6 ~n la lumbJ'e~.eslo es) á 
la lumbre. ' 

Denota adcmas 
j.o :E I tiempo en que se bace 6 suceuc uní) cosa: Sali

mos en julio; De- /wi en aJélantc; En M'eve ló veremos; No 

lo hm'á en lo' sucesivo; Vino en cUaI'enta '!J ocho hm'as; En 

maZa ocas ion llegaréis; Bn la tarde de ayc7' me ló pregun

taron. En cuyo sentido la omitimoR con mucha frecuencia 

úntes tic' tos nombres dú~, mes:, afio, tiempo etc., bien es

presos, bien sobrentendiuos, á condicion de anteponerles 

el articulo uefiniuo ó un adjetivo uCIIlostrativo: El dia do

ce, Ó sihlplell1cntc, El doce de 7na1'ZO entr6' en Zam01:a;, 

l1ubo.g1'an carestía aquel afio; Fla 17'abajado mucho la ,no

C~tc pasada; No he d,)jado la capa todo el invienlO, También 

SIt~llifica el ticmpo que se empica para haccr algo, v.g, En 

dos horas e~larenws en Jlitla'/'cayo; ESC7'ibi6 diez cartas en 

Un Ctta7'lo de h01'a . 
2° El modo: Ee llevab.an en votand'as; I:,e vieron en 

camisa; Llegó en carnes ó en CU/!7'OS. 
Jo., El esLuuo Je la cosa: Fntlos en leche; Éa sand{a. es~ 

taba en su sazon; No han d~ cugc1'Se las manzanas en flor; 

Las uvas en agraz son buenas par'a refrescar. 

4° La causa: En vista de esto, ó, en vi?,ttlll de (kden 

superior lomó la posta; Fué condenada lc¿ obra en odio de 

Su autor; Lo hizo en venganza del ult1'aie. 
50 La profcsion Ú ocupacion : Está mui adelantado en 

-------------------------------------------------
rccilJi,'la con coclte, y, Fue' á la espedicion con 1II1rt.fl'agala; 

llero clllónccs se illlenta d~n~lar espcciallllt!nLc ,~I ,!Ilodo de 

lacel' la cosa, esto es, que llle en coche COIllO s,dlO a rccdJIl'

la, y quc ['orilló parte de la espedicion embarcado en ulla 1'1' '1.,. 

gala, y no en ol·ra especie d e bl.lqll{L PUl' CSO p'lrccc mas 01'01'

luno (:11 semeja lltes casas ¡lIlel'poner algo elllre el vcrbo y eL 

lnodo de su accion, pucs á no referirnos pl'eciS,t1ncllte allllodo, 

Se dlria, Salió eu coclie ti recibirla;· Fu.i ell Hila j'l'agaltt ti la 

espe'dicion, 
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la botánica; Se divierte en cazar; Se entretiene en pintar; 
Trabaja en oro. 

6° En denota á ¡las vez es el fin, equivaliendo elltónceS 

á la preposicion para: Le ÚTitó en dalia suyo; Fué la mU~ 
dan::a en provecho de la ciudad; Trataba con los enemigoS 
en pel'juicio del Estado. Ni puede entenderse de otro nlO~ 
do esta preposicion en aquel pasaje de Jovellúnos: Como en 
el fabricante no solo el dinel'o es dinero, sino etc. 

7° Puesla p.nlre un nombre repetido, denota un acto 
continuo ó reiterado J v. g. De boda en boda;, De claro el! 

claro; De hilo en hilo; De rato en rato. 
8° Se dijo en la pág. 178, que cuando ya delante del ge

rundio, tiene el valor de luego que~ así que 6 cuando., v. g. 
En sabiéndoloJ Se pondrá muí contento . 

9° Si el determinante del infinitivo es el verlJo haber 
acompaii.ado de un supuesto, suele seguir ú este la prepo~ 
sicion en. Por ejemplo: J.Vo habia inconveniente en agua!" 
dada; Rubo dificultad en introducirnos. 

Hni varios verbos que la piden despucs de si como S,tI 

cOllstruccioll propia, tales SOI1 Cabalgar, comel'ciw'J incv 
dir', incwTir, insisti?', invernar, invertir .. meditar, mora!', 
nadm', pensarJ permanecer, lJersevera?', posar, redunda!', 
sumergú', surgir .. tl'a(icar, taTdar, vacilar; y los reflexivOS 
AlucinaneJ embarcarse., empleane, esmel'arsc, mezclarse, 
ocUpaTSe., l'evolcarse, lrasfigurane., etc. elc. Algunos non)' 
bres J como, Diligente, exacto, lento, pCll'CO, lardo, v.ers(l' 
do., etc. rer¡uicrel1 igualmente la prcposicion de que estil ' 
mos hablando. 

Entra ademas en las frases En especial, en fin J en gene-
mI., en medio de., en m.::on de., en una palabra., y en muchas 
otras. 

ENTRE 

Denota J como el inter de los Intinos, la situacíon media 
entre dos ó mns cosas ó ncciones, conserynndo algo de c5~ 
tn primiliva significacion en Jos varios casos que ahorD c5~ 
pecificaré. 

1 ° Equivale á dentl'o de en las frases., Discurria entre 
mí; Pensaba enll'e si. 
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')0 A' d' . 
- me w en estas: Estc¿ba Antonw entl"e pesa'roso y 

alegre; Entre confuso y pensativo nos respondi6; Dejó la 
pUerta e'l;!ll'eabiel'la. 

3° A durante: OCUlTió entre la convel'sacion etc. 

4,0 ,A ce/'ca~ poco mus ó ménos~ ó hien signirica un tiem

po metilO entre los dos que se designan: Vinieron entre vein

te ó veinte y ci/lcO ca1'C¿binc~'os ; S erian en/loe cinco y seis de 

la tarde,.; Entre noche y elta ltegántOs {¿ la lJosad(¿. 

5° A {uera de Ó ademas de, como, Entre olr'as ra::.o

nes que me dió para atraerme á SIt partido, me alegú elc. 

GO A contados ~ v. g. Acudieron entre todos cuatr'o

cientos 'in{a1ltes. 
7° Significa en medio de ~ en eL númel'o de ~ en el país 

de~ en, para con, P01', etc. en algunas frases como estas: 

Entre (en el país tic 6 para con) tos espartanos emn pel'

mitidas ciertas ralerías; Tenemos val'ios fundamentos pa-

1'71. cree!' (dice J on~lIános) que enU'e (en el país de) los an

tig/¿os grie;¡os , igualmente que entre (ClI) otras naciones~ 

d¡/veta (,;llIIluba sus venas; Q,lintana cuenta con l'a zon á 

1Je/TeTa entre (en el númcro tic) los primel"OS poetas espa

?loles; Se disputa en/re (por) los doclores. 

8 0 Hige finalmente á. las personas que se reúnen para 

algun contrato ó discllsion, ó para rcparLirse alguna canti

datl, carga ó il}('ulllbencin, y sin'o lambien para esprcsar 

las acciollCS mutuas, v. g. Se convino en/re los dos; Con

certm'on enl1'e si lo que debian hacer; Se pagó la cantidad 

entre todos; Se tocó una comp0slcion entre 'Va1'ios instl'u

mentas; Se abrazan entl'C sí; 

Dias y noches 

Entre el CSllldio y ora t: ion repartes . 
JovelldlLOS. 

Se une á otras preposiciones conservando su significarlo 

de medio. Por ejemplo' J)e entre unas ?naras es desde cimc· 

dio de wws 1)u¿tas~ y, Por cntre una reja signilica pOT medio 

de una reja. 
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lIÁCIA . 

Esta preposicion, una de las pocas que no vienen de la 
lengua romana} parece deriyarse de la palabra fa:: ó !1M, 
y en efecto sirve para señalar el oLjeto á que mira ó tieuO 
tendencia la accion, ó cerca del cual sucede algo: Se el1ea' 
minó háeia la puerta; Inclinado hácia la pctred; Está ?tU' 
blado hácia Gllada1"ntma. 

Á consecuencia de este significado manifiesla tambien el 
tiempo, en que sobre poco mas ó menos ha sucedido 6 ba 
de suceder alguna cosa, v. g. Hácia el medio día nos ve' 
,·emos. 

HASTA . 

No me satisface completamente la derivacion que da Co' 
varrúbias á esta palabra, que se pronunciaba en la antiguO 
fasta, sacándola del nombre latino [as, que vale lo just~, 
Jo sumo, lo último . Sin ellibargo no me ocurre otra eU' 
moJogía menos forzada, ni es necesario investi garla para 
mi propósito de buscar el uso, y no el origen de las vozeS. 
Con arreglo pues á mi plon debo observar, que has/(t de' 
nota precisamente el término de cualquiera cosa} bien sca 
este un lugar, un tiempo, un número ó una accion o Así, 
Viajó hasta Jerusalen; Es{ uvo esperando hasta tus {reS; 
El'an hasta dos mil caballos j No heredará hasta que su 
tio ,muera. 

A vezes equivnle á tambien> aun, corno, Ilasta tuvo lit 
impudencia de echármelo en cal'a; Eres hasLct indiscreto el~ 
mencionarlo. 

Hai quien usa de csta preposicion en el sentido oc dentfO 
de ~ como Arroyal en el cpígrama 3° dclliLro tercero: 

y lleva e1 desconsuelo 
de que !tasta pocos años 
sc llabl¡¡rá cn jerigollla, 
que no enlicnda cl diablo; 

lo cual no propondré á nadie para su imitaciou. 
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La frase adverbial hasta no mas espresa el mayor punto 

á que puede exagerarse alguna cosa, v. g. Le molió hasta 

no mas ~ como si dijera, hast(¿ no se1' posíble mas; Es/aba 

borracho hasta no mas esto es cuanto cabe Ó, cuanto 
podía estarlo. " .> 

PARA • 

. Si no tuviera mis escrúpulos en señalar á esta preposi

Clon un origen griego, cuando toJas las otras lo ticnen la

tino ó castellano, nada seria tan sencillo como derivarla, 

con Aldrete y Covarrubias, de la prcposicion 7t"apá, lIuO 

Corresponde á la ad de los latinos. En lal duda, y no alre

'Vicndome á fijar su etimología, indicare solo que tiene una 

relacion mui eslrecha con el verbo pamr (¡,. á un término ó 

llega1' á un fin), pues significa el objeto á que se dirige la 

accion del verbo. Por esto se espresa con ella ~ unas vezes 

la persona ó cosa á que se sigue el daño 6 la utilidad, v. g. 

Trajiste un vestido pa1'a m"; y otras, va detras de los ver

hos de movimienlo, equivaliendo ú Meia ~ v. g. El acero 

con'e para el iman; Salió 'j.JCo'a V Íl 01' ia ; en cuyo último 

caso puJiera sobrtlnlcndcrse el verbo il'~ Ó alglln olro de 

significacion semejante, aunque cntónccs deberia preceder 

la preposit'ion á al nomLre Vit01'la de csle modo, Sali6 

pm'a ,:,' á Viloría. SigniGca tamLien el fin ó la causa final 

de la frase, v. g. Le derribó para vencer'le; Le avisó pam 

que acudiese; Le diste dinero par'a pescado, Ó, para com

prar pescado. En mucbas ocasione~ denota el uso de las 

cosas, su aptiluu, capazidad ó suficiencia, v. g. Es bueno 

para comer; Pr'ontos los combatientes para embestine; l 'u

'!le bastante para el gasto; en algunas, la proximiuaJ de ba

cer algo, como, Estaba para ponerme en camino i Estái 

para testar; y en olras finalmente el tiempo en que ha dc 

suceder alguna cosa: Lo 1"eseno para la semana e~ll1 .. ante; 

Jle pagará para Navidad; J'end¡'á Vd. lJara la lena. 

l<'uera de estos usos, que tienen todos cierla relacidn 

entre sí, pues se reducen ú espresn[ el objeto á que el dis

C~lrS? sc encamina, empleamos esta preposicioll para los 

SIguIentes: 
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te ó el titulo de que nos redunda alguna utilidad, como.' 
Tenia renta por la Iglcsia; Reunía un sueldo de dos mil 
ducados por su empleo . 

2° Unida á las épocas ó tiempos, sirve por lo regular 
para determinarlos, corno, Jle ausento p01' dus semanaS; 
Le hablé por la 1iwfiana, Pero otras vezes no los fija, sinO 
que serjala tanto los tiempos como las demas cosas COI! al
guna incertidumbre, equivaliendo á hácia J como en este 
ejemplo: Por aquellos contornos se vi6 por enero una cule
bm. Tal es el giro con que designamos siempre las épocas 
de que no estamos bien seguros: Sucedi6 :íU mucrte por los 
mtos de 1700. Esto nos iodica que Martinez de la llosa nO 
tenia á mallO la segunda edicion (la primera snlió á luz en 
Valladolid á nombre de Antonio de Nebrija el allO 1;'j(5) de 
la Cr6nica de los reyes católicos, cuando refiriéndose ú Ull 
hecuo de Pulgar que ella conliene, dice como citando de 
memoria: En ediciones Cl/!tiguas .... v. g, la que se hizo en 
Zaragoza por lus afius de 15G7, 

3° En ciertas locuciones precede al oficio, empleo ,6 
destino que se desempeña, Por esto decimos, Le r'eciúl,Ó 
por su criado; lúa p01' almirante de la escuad1'aj Le envia
,'on por gobernador. J':n cuyos casos equivale ú como J e1) 
calidad de J aunque en ¡:dgunos, si bien no disonaria susti
tuir estas palabras, se espresaria mejor pur en razon de ser 
6 p01' serJ v. g, El duque de Hija?' es prestamcl'o mayor 
de Castilla por conde de SaUnas. 

4° Designa el ~odo: Le sacaste por fuerza; Lo vi por 
mis ojos; Creyendo mcdra,- 1)01' las mismas 'I1l((11as que C'1~ 
OII'OS reinados J dice Clelllcncin en el ];;logio de la reina cc¿
túZica, De donde las fl~ascs Por alto J por 11Wlj01', por me
norJ y muchas otras, 

50 Tiene lugar en todas las locuciones d venta, truco 
que, suslilucion, cqui vDlellcia, cumpCllsDcioll ele . : Lo (¡¡(L
lenó por mil,'cales; Camúiaste tu caballo castaiio por /lHO 
melado; Suplic¿ la cátedra po/' el ]Jmpietan'o; l 'isilaba 
aquella semana por el doclor G6me::. que se Itallaba ausen
le; Tllvo á su hermano por maeslro J es decir , en lugar de 
maestro; Le recibi6 por s:t criado; E staba por preside l1te 
en el lt'ibtmal .. esto es .. en calidad de Sil criadoJ en calidall 
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d~ p)'esidente ct~,; Una cosa por otm; Tiene lo falso por 

c!,erto, Por c,l, mi smo principio uecimos> Le tuvo desde en

tonces por hIJo;, Tom6 la capa de su hermano POI" la suya., 

esto es, Le tuvo en luga)" de hijo; Tomó la capa de su ¡teI'
mano en vez de la suya, 

,6° Vale para afil'llHlr> amenazar> admirar y suplicar. 

E.I~mplos: Por vida mia, que me let habéis de pagar; POI" 
DIOS, que la habéis hecho buena! Por la Virgen santísima .. 

no me abandone JI d.! -llai casos en que rige á la persona 

Contra la cual 1105 indi gnamos, ó de la que nos quejamos, 

COmo en estas frases, "ú 19aos Dios por cazadores; Vúlgan

le mil satal!ases por encal!/adur y gigan/e Jl1ala.mbnmo, 

7° J~s lo mismo que en {I/VO?' Ó dc{ensr¡, de, ó hien de 

parte de ó en reprcsenlaciun de: Intcrcedi6 p01' él un ami

go; Jllw'ió por noso/ros, En j gual sentido se dice, La o'/'a

cion de Clceron pm' L7g(/)"io; Acudió á [a.s Cortes PO?' ,To

ledo; La opas/e ion que )lodria haber 7)01' la ciudad de Ube

da y sus vecinos. (Navarrcte en la Vida de l.Jervántes.) 

8° Al gunas vezeS equivale á en opinion de: Todos le te

nian po?' dacio; Quedó por menguado. 
9° Olras á en busca de, ú COmp1'al', Ó en demanda de, 

v. g, Pué p01' CU?'I1e; He enviado por la medicina; Clama

ba por socorro; ~le pregunta en lodas sus cartas ]Jor tu 

salud. ' 

10° Tamhicn significa en cuan/o á ó pOI' lo que Tespeta 

tÍ, v. g, Por mí, mas que nunca lo hagas, Que perdonéis 

p'm' in paga, decia en este selltido al ventero don (luijote. 

O bien atwliendo Ú Ó Tespec/o tÍ, COIIIO en, Él es pOI' quien 

dl}'el'on [os ¡))'o{etas; No salló esta pulla por su amigo, sino 

por el sugetv que es/aba tÍ su izquiel'da, 

1.1 o Hige igualmente la parte por donde cogernos un 

ohjeto 6 haccmos alguna cosa: Le asi6 por el brazo j Le 

agrt1TÓ por' lr),s barbas; Le hirieron por delras. 

,12° Tiene en algunos casos fuerza distributiva, como, 

A. dos por cien/o; Bepa,.'icron dos libras de pan por solda

do; Nos pagaron á trescientos reales por mes; Refiere los 
Sucesos por aPios, esto es, de afio en afio; Le aguardo por 

momentos~ que es lo mismo que, de un momento á otro, 

13° Si se halla en medio de una palabra repetida, de-
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nota i~divi ;lL1(lli(bd ó detencioo, v. g. Cosa pOl' cosa .. pun.!. 
to por punto, una pO?' una. 

Prcccdicuc.lo al suhjuntivo, vnle lo mismo que Ins pnrL¡~ 
culas adversntivns aunque, no obstante que, v. g. Todos 
tienen con que vivir, por in{elizes que sean; "aldrá cien 'du
cados, por- mucho que cueste; El pecctilu?", por- pecador que 
:;ea (es decir, aunque sea gran pecador), siempl'e halla astla 
en [C, misaric01'dla de Dios. 

Puesta entre algunos verbos determinantes y el inliniti~ 
vo, lleva embebida la idea de falta , v. g. Para que nada 
quedase por indagar .. es decir, por (alta de indagaciol1es; 
y mas generalmente equiville á sin, v. g, Nada dejó por 
re,qis trrtr ; El almaccn estaba por alquilar. Donde dcbO 

notarse la gran diferencia que hui entre esta preposiciOll Y 
la para, cuando es estar el vcrbo determinante , pues la 
primera significa simplemente que una cosa no está hecha, 
íniéntras con la pam damos á entender, que está inmedia
ta , ó uispllt'sta al rnénos á l\(lcerse . Este ahnncen es tá para 
áZquilcl7'> quiere decir que es tú pronto y corriente para ser 
alquilado .. y está por alquilar .. que se halla vacante, sin qu~ 
se entienda por eso que su ducño piensa en arrendarlo, 11\ 

que el almacen está en disposicion de ello . to mismo 50 

advierte en estas otras frases, El pleito es tá pOl' venc, )', 
está para vene; La causc¿ eslú por concluirse, )') está pafa 
concluirse etc. Se entiende lú susodicho, si son diversoS el 
verbo determinante y el determinado; porque si son u~o 
mismo)' particularmente si media entre ambos el adverbiO 
solo, ó las frases nada mas 6 no mas .. equivalc el segun[~O 
miembro entero á sin motivo J sin causa, por antojo .. S¡/L 

necesidad etc.: G,'iiaúa por grilar; Lo hacia nada maS IJor 

h,acerlo; Le castigó solo por casi iga1'le; Eso no es mas qtl
C 

albm'otar por albol'olaT. 
Cuando estar pOl' es el determinante de un infinitivo) acle

mas del sent ido de no estar aun hecha la cosa, segun prct:c
de csplicado, puede tcner el de ballarnos casi deteflninado~ 
á ejecutarla, v. g. Eslói pOl' darle con un garrote; EstM 
por inne á pasea)'; pero nunca ocurre en tal significauo mUs 
que bnllánuo e en primera persona. 

Antes do los participios pasivos vale lo mismo que como 
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si Con un ausiliar en d indt'f1l1ido absoluto de subjuntivo: 
así, Téngase por !lec/lO, es lo mismo que, Téngase como si 
se httbi~m hecho; Seulémoslo por cusa (tL'eriguada, es lo es, 
COlllo St fuera Cosa averiguada . 
. De las anledic!tas sigllilicaciones penden las varias que 

llcuc esta preposicioo, cuando se junta coo olras parliculas, 
como De por si, por ent6nces, por jamas, por manera (fue 'j. 1 , ,01· cuanto, por enCIma, por mas que, pOl' si acaso) ctc. 

SEGUN 

Tiene, como el secundum de la baja latinidad, las si
guienles signilicaciones, que guardan lodas cierta relacion 
entre sí. 

1 a Denola semejanza y equivak á como, v. g. Esta co
pia es segun la muestra. 

2a La conformidad del eslado de unas cosas con el de 
Olras, Ó con el que las mismas hall tenido tlnles Ó tendrán 
dcspues: Devuelvo el libro segun lo ,·ecibí; Pagaré el trigo 
segun el precio que tenga de aqll'l á dos meses. 

3a Equivale á del mudo que, con m'reglo á, Y cn esto 
elllido suele elllpl earsl' para la: cilas ~c los auLores? como, 

l procede segun lo que es; Ast suceúló segun .lJlanana, ó, 
segun reliere 111a1'iana. 

4.~ A vezes \ale lo mismo que tanto, á lo que, v. g. No 
podla tener mej01' fin segun em de a1Tiesgado; y de aquí las 
frases Segun creo J segun opino etc. 

SIN 

Es una de las preposiciones maS pobres de significados, 
co~o la sine latina de que se formó, pues sirmpre denota 
prlvacion Ó falla de una cosa. l>or ejemplo: Sin dinero todo 
SOn trabajos; Estaban los campos sin cultivar. De don~e 
proceden las frases adverbiales Sin duda, sin embargo, Sin 

faltft, sin mas ni mas, sin que ni pam que. 
S,O bicn equivale á ademas de, prescindiendo de etc., v. g. 
p In las ,'azo~lCs .1ue espuse, habia olras que lo probaban. 

ero nunca slgUlüca úntes de; y solo á un hombre lan aeos-
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tumbrado á hollar todos los elementos de la 1 en gua-caste' 
llana, como lo era Cienfuegos, pudo ocurride decir en la 
Elegía á un al1úgo en la muerte de su he1"manO-, 

La imph cahlc InLlerte 
Abrió sin ti elll po su sepulc ro odioso, 
y derribóle en él. 

Lo cual no quiere decir en buen castellano) sino que In 
muerte tuvo un tiempo mui limitado y corto para abrir ?I 
sepulcro, ó que lo hizo intempesti v amen te, aun cuando Slll 

tiempo sea sinónimo de (uera de tiempo.J como lo asegura 
el Diccionario de la Academia. 

so, 

Que siendo sinónima .de bajo -' parece haberse de derivar 
de la sub de los latinos) está allticuada al presente; y solo 
se /Jnlln delante de Ins vozes capa, cO{lJr, pena, p/'elesfO r 
nlguna olra . Sin embargo los poetas moJernos la usan bas' 
tante, y acaso es uno de los arcaísmos á que COII mas fro' 
cuencia se acogen, cuando les cOl1Yiene mejor que bajo pa
ra la mcJiJ<J del verso. Aun escribiendo en prosa dice Jo
vel/irnos (pflg. 165 del tomo V), Buscar un abrigo so las 
copas de los árboles. 

sonnE 

Trae su orígen del super y supra de los latinos, y se atl' 
tepone en general á la cosa sobre que recae un peso) gJ'a~ 
vámen, superioridad, autoridad, ó bien el discurso , trata ... 
do etc., segun lo manifiestan los ejemplos que siguen: LoS 

platos estaban sobre la mesa; impuso un tribulo sob1"e SUS 

vasallos; Descollaba sobre todos los granade1'os; jJianda~iJ¡ 
sobre aquella provincia; Tmtado sobre la alquimia; DI~~ 
curri6 sobre [a {ragilidad de nuestra vida, De cuya sigUI' 
ficacion participan las frases adverbiales Sob1'e manera ... so' 
bre sí ~ mano sobTe mano etc. 

Hai varios casos sin embargo en que se desvla de esttl 

significacion> como en los siguientes: 
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1° Equivale á la preposicion en.> como, Disputaron 

, sobre mesa, esto es, en la mesa despues de haber comido ó 
cenado; ,Subi6 sobre el asno, es decir, en el asno. 

~o A ademas de ~ v. g. Sob7'e haberme o[endido ~ aun 
ere la. tener razon ; pero en es le caso parece mas bien ad
\'erhlo q~le preposicion. 

3° A hácia.} poco mas ó ménos~ ó cerca.} v. g. Vino so
bre la tarde; Se encamin6 sobre la derecha; jle costó sobre 
cien reafts; Estaba sobre los cincuenta (Mios). 

4° A despues de: blovi6se la conversacion sobre co
tIlida ~ esto es, despues de la comida. 

5° Strve para denotar las rosas que se ¡Jan en seO'uridad 
Ó fianza: Le P¡'cstó mil duros sobre una finca. l:> 

6° Cuando rigiendo el nombre propio de alguna pobla
cion ó los apelalivos de luyaT, villa~ ciudad elc., se desvla 
de su signiflcacion general y ordinaria, tiene unas vezes la 
de en el cerco de ó sitiando á~ v. g. El reí D. Sancho mu
rió sobre Zam01'a; Cá1"los V sobt'c Túnez; y otras la de há
cía ~ en direccion de.} cel'ca de ~ como) Despues cayó sobre 
Sangüesa; Amaneció sobTe la ciudad. 

TRAS 

Puede mui bien derivarse de la preposicion latina trar/s, 
que significa de la otra parte, del olro lado) allende) pues 
lo que se baila trans l'ibel'ún~ por ejemplo, está para nos
otros al otro lado del Tlber ó lf3S el Tlber. Segun e lo 
denota lo que se halla, viene ó sucede despues de otra co
sa, v. g. La casa está tras la plaza; Iban unos tras otros; 
Le reconvino tras esto por no haberle aguardado. 

Asl es que puede resolverse en unas oraciones por des
pues de~ como) Tras haberme [altado á la palabra, toda
vía Se atl'evió á reconveninne, lo cual vale lo mismo que, 
Despues de haberme faltado etc.; y en otras por en segui
tIliento de ó en persecucion de ~ v. g. Corria el alguacil 
tras el ladron. 

Al verbo cerrar suele añadirse la frase tras si, equiva
lente en tal caso á despues de haber entrado ~ v. g. Ce1'ró 
tras si la puerta del cuarto. 

18 
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Aunque van ya esplica¡]os los principales usos de cad" 
una de las preposiciones, bueno serú cOlnpletnr este capi~ 
tulo con una lista de los nombres, verbos y adverbios, el1 
que puede ocurrir alguna duda respecto de la preposil'Ío l1 

que piden. Como solo me propongo comprender los ca~05 
en que pudieran vacilar aun las personas que saben medlil~ 
nalllcnte la lengua, ó la hahlan por lo rn('nos por babcrln 
mamado con la leche, no van puestos aque ll os, en que, por 
sourado claros, 110 puede haher lu gar ú dificultad algunn. 
Por esto no IlIenciono los de la prcposicion fÍ~ CUfllldo d('~ 
sigila In persona que recibe la aceion del Yerho, Ó el d,llio 
ó provecho de dicha accion ; ni cuando está despues de 105 

"el'bos de movimiento, ó señllla el término de un tiempO Ó 
distancia; ni los de la prt'posicion con, siempre que denota 
la manera, el medio ó el instrumento con que hllcemos Ulla 
C'lsa, la persona con quien tenemos trato Ó conversacion, 
Ó la persona ó cosa con Ins que t'stnblrc,ernos alguna com ~ 
p:lI'<H:ion; ni los de la prcposicion cle~ si rige el genitivo do 
posesion ú la cosa de que se trala; ni los de la en~ empleada 
para denotar el lu gor donde está ó se hace algo; ni los de 
la preposicion TlaTa~ si acompaña al fin Ú ohjeto húcia el 
cual se encnmina el di scurso; ni 105 de la pn'pnsicion pOI': 
cuando sl'liala el motiv{) Ó la causa diciente de una COSll, ,0 

la persona agente en la voz pasi\'a )' cJespues de 105 partíW 

pios pasivos. Tampoco ocurrir6n mucho las preposiciones 
acerca de ~ ante ~ bajo ~ con ITa , hác/a J sin ~ so ni Iras J rn 
atencion ú la poca ó ninguna variedad de sus resrediroS 
significados. Sin embargo una que olra \ ez recordaré est?s 
lISOS generales, si es que lleva ('1 verbo la misma prep~w 
cion en sentido diverso, ti otra dif.'rente para una acepClon 
idéntica ú algo parecida, il fin de disipar cualquiera du~[I· 

En In siguiente lisla no solo he procurado designDJ.' cuan
do un yerho rige diversas preposieioncs para significar un~ 
Dlisma cosa, una sola preposicion pnra cogas diferentes, o 
varias para diversos si"'nilicados; sino que Le señalado gc~ 
neralmente) si dcsJlues de la preposicioll pueele hallar~e ya 
un nombre , ya un influitivo ó si tansolo una de dichaS 
dos partes de 'la oracion; y cu'úles son las preposiciones quC 
pueden regir cada una de eHas J pues las que van delante 
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de los nombres, no pueden preceder á vezes al infinitivo, 
y respeclo de olras sucede lo contrario. 

Van. 1.lOtadas con un * las di cciones que requieren una 
preposlClon peculiar, cuando las rige lal verho, pnra for
IMr con el una frDl'c provt' rhjnl , Ó un modiSllIO cualldo me
nos. Será fúcil dislinguir nsi eslas locu('ion(~s especinles, de 
las otras que se ponen solo como un ejemplo uc los muchos 
que pudieran cilarse.-Cuando pnra una misma frase pue
uen empl('nrsc dos ó mas prrposiciolles, si no se c.spresa 
despues de cada una el nrliculo delillido, e5 prueha de que 
ha de omitirse donde no va Illrn('ionado , segun se verifica 
t:n, Pálido de, en el sem{¡[anle; Toma7'[a leccíon de, en la 
memoria; ~r7'uducir al, en inglt·s, porque decimos, Pálido 
de semblante, v, Pálido en el semblante; Tomar- la leccion 
de memoria, y', ]'omarlrt en la mrmoria; 7'7'aducir un li
bro al ingles) y, T1'uclucÍ7' lo en ingles, J1l'ro si lo que pre
cede al suslant ivo, es el articulo inueGnido ó un adjetivo, 
hai que repetirlo á calla una de las preposiciones que lo ri
gen, como en, P7'oporcionarse á, con sus facull ades, lo 
cual equivale á, P7'oporcionarse á sus facultades, y á, Pro
porcionaTSe con sus facultades. 

Ahahnznrse ~í los peligros-á heril'. 
A ha ndolllll'se á la prostitucion-á estafar-en mnnos (de la 

Providencia. ) 
A bandono (Reinar el) ;Í los vicios. 
Abasteeel' de víveres (una plaza). 
A hatirse con, pOI' lIna pérd irla-de ánimo. 
Allibarrar (ll\la pared) de blan co (y negro) . 
Abochornarse de su imprudencia-de mendigar 
Abogar por su cliente . 

. Abordar á un navío (con el navío, dice Diego de Tó,.,.es en 
Igual sentido en Sft Historia de los iarifes, cap. í2, pág. 241, 
:y tambien la Academia en SIL Diccionario, palabra Desabor
clarse.)-con un hcrg;,ntill (á uua golcta)-etl España, 

A Lorrecer'dc mu erte. 
Ahorrecible á todos. 
A borrecido de los suyos. 
Abrasa"se de calor-en nmor (de Dios)-(cl pecllO) en:ira. 
Abre\iar con la partida (ó la pUl'tida)-(ulla materia) en po-

cas palabrns. 
Abrigado de montes . 

18 * 
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Ab,'igar ó ab¡"igarse cou una capa-de la lluvia-en una 
cllOza, 

Ab ril' (lns carnes) á 3zotes-·á cllasco-( su pecho) á, coll 

al"t1llo-(brcc'ba) en la muralla-en lámina. 
"A hrirse ;í, cen un 'amirro-oc brazos. 
Abroqnelarse con, ,de ~u autoridad. , 
Absolver'á cau tela-de la clJpa-*de culpa y pena (No ha 

mucho se dec,¡a, á culpa y pena . .). 
Abstenerse de la carue-de pasear, 
A hstraer y Ab,lraersc de una convcrsacion-de hablar. 
Al,ultado de cara. 
Abllndar de, en pohhcion. 
Aburrirse de las visitas-de trabajar. 
Abusar dc la indulgencia. 
Acabar con su contrario-caD una obra-'(sus dias) con uua 

sanuría-coll UDO (a lguna cosa, esto es, conseguida ó IIlca l)
rGarh, de él)- ·consigo-con las , en las, por las mismas letraS 
-de ll egar-en paz (su carrera)-en pUllla-eIl, pOI' vocal ..... 
por el eci¡", 

Acaecer á alguno-en tal época. 
Acalorarse cou la., en la di'pnta-por 13 respuesta. 
Acal'l'ear':í lomo-en cano-por "gua. 
Acceder ri la propuesta-,í recibirle. 
Accesible Ji los llleUcstel'OSOS. 
Accndrarse (el nl1loi) con el trOlla. (En el t,'a to, dijn , y (lO 

ma!, Rójns en la comedia Entre bobos anda el juego,) 
. Acepto ti los buenos, 

Acerca de un <lsunto-cle ir (ti visitarle) . 
Acercnrse á la quillta-á cscuchar, 
Acertar al blanco-;í pasill'-á la, con la puerta-(su gusto) 

en esto-en 11acer (una cosa) . 
Acoger (á alguno ) en (eutre, dice Navarl'ele) su familia, 
Acogerse:1 la iglesia-á mendigar. 
Acollletido de cuar.tanas. 
Acolllorlal' de ¡'opa limpia (á alguno: así lo us'an lwestrOS 

escritores dell7lejor tiempo. )-(.í :t1gIl1l0) en un eIJ1J)leo . 
Acol1loelal'se nI .tiempo-a.!, con el dictámcn-á sufrir-coll 

un amo-de crinclo-cJ;e lo necesario-en las ancas. 
Acompañado de, pOI' Llll paje. 
Acompaiidl' (oí otro) al teatro-coD. de documentos. 
Acompañarse con su bmL 
Aconsejar (lo mej fl l') á su hijo. 
Aconsejarse con, de UlJ leu'ndo. 
Acontecer á alguDo (tal cosa)-(ull c1HISCO á alguno) caD tU) 

jita no. 
Acordar (la voz) al, con el instrumento. 
Acordarse (le) á uno (la leccioD)-COIl su enemigo-(algu-
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~.o) de la leccion-de enviar-de haber leido. (CervlÍllles omi-

10 alguna vez la prcposicion.) 
Acortar de razones. 
Acosado de los cazadorcs. 
Aco,tilrse Con su hermano-con las gnllinas. 

A~05tunlhrarse á la parsilllouia-á ayunal'. (Los anlÁ{J/los 

declan lambiell, en ayunar.) 
Acotar (uu hecho) COIl alguno. 
Acre de genio. 
Acreditado en la, para la guerra, 

Acreditarse con su poder (Hallo en lJlaleo Aleman., en su 

poder.)-con, para COII "lpullo-de valiente. 

Acreedor á la, de ~a estllnacion geueral-de mi casa. 

ACluarse de los, ell los negocio,-c11 escribir. 

Acudir;í la plaza-;í ulla casa (EII una casa dljerolltambien 

n.uestl'os mayol'es )-C011 el rem edio-'en tropa ó'en tropel. 

Acusar'á llluerle (tl lllic. )-(á alguuo) al, aule el jllCz.-de 

\111 delito-de haber robado. 
Acu sarse al coufesor-de sus pecaJos, 

Adaptar (una cosa) tí olrll. . 
Adclautar á otro-;; ell co rre r-en los estud Ios. 

Adcbntarse á lus, d~ los <lemas-eu las letras-en cantar. 

Ad eu la s de lo cspuc,to-dc alborotar. 
Adhercllte ;; la ca ballería-dc la caballería (tomando adhe

rente COIIIO suslanlivo J. 
Adherir ó adherirsc:í un dict¡ímen-á opinar-con sus com-

pañCI:os (á tal pOdido). . . . 
Adlcstl'a"se en la csgrlllln-ClI escnhll·. 
Adlllirarse de un portento-por su 11Iagnibud. 

Adlllitir luna partida ) en cueuta. 

A dolecel' de [JC haq nc s. " '. 
Adoptal' (á UIIO ) ell lugar (de hIJO)-pOI·lllJo. _ 

Adorar á, en Ulla Illujer-(á una señora) por su ducno. 

Adoruar oon , de rOsas. 
Adq\\irir por hCl'cuci¡t. . 

Ad\"~rtir (á algll1lO ) ,le alguna cosa (Va ~'e{;lLla:~lellte SIJ¿ 

/J1'eposl.ciolL)_CIl alguna cosa. (Suele lamblelL O/lllÚrse eJ/, es

te senltdo.) 
A rabie con, para, para con todos-cn el trato. 

Afan3"se eu, por conseguir (un cmpleo )-pOl~ las riqu(YLas. 

Arecto á Sl~ abuelo-de algull maL 

Aferrado 301, con el áncora. 
AfeiTarse á, cou, en su opiuion-Cuna nave ) con o~ra-!,!Jl 

SOStCIlCI'. 

Afialllar con su hac icnda-'dc calutllnia-dc un clavo. 

Afianzarsc de la aldaba-en, sobre una mesa. 

Aficion (Tcner) á la agricultura. 
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Aficionarse á su hermosul'a (En el siglo de Cervá/ltes s~ 
decia de, lo r¡"e mi/'aríamos hoi como un arcaísmo,)-á bebe l

' 

Afilal' (e l cuchillo) CaD agua-en una piedra. 
A firrnarse en un propósito-en los estribos. 
AlIigido de la, por la peste. 
Aflojar de, en un empeño. 
Afluetlte en el hablar. 
Afanar con, de, en tafetan. (Con es me'nos propio,) 
Afreularsc de la pobreza-de mendigar. 
Agarrar de las, por las nariz es, 
4garrarse á, de un hicrro. 
Agil de miembros. 
A gobiarse con el, del trabajo, 
Agraciar (á uno) con una judicatura. 
Agradable al paladar-de, para beLer. 
Agradarse de un dije. 
Agradecel' ti algullo (su raVOI'). 
Agradecido á su bienhechor-poI' tantas mcrcedes. 
Agl'aviar (,í uno) con el, en el discurso-de palahrll. 
Agraviarse de alguno-de oir-de, pOI' una palabra. 
Agregarse á la turba-á trabajar-con los sediciosos. 
Agl'io al gusto , 
Aguarda,' ,¡ la mañana-por ell'emedio, 
Agudo ele ingenio-en sus dichos. 
Aguerrido en las bat,dlas, 
Ahitarse de conserva-de comel', 
Ahogarse ele calol'-de tl'abaja¡'-en poca agua-en cIrio. 
AllOrcajarse en el asno, 
Ahorrar de palahras (dijeron los anliguos; pe/'o al prese/l-

te callamos la pl'cposicion). ' 
Abon'arse'(No) con uiuguno-de razones-de bablar. 
Airarse con alguno-coll la, eJc la pregullta , 
AjelJo de su estado-de pundonor-de obscquiar. 
Ajustado d la vcrdad-'¡í flor-en su conducta . 
Ajustarsc ti jornal-á la razon-á trabajar-con sus acree' 

dOI'es . 
Alabar (una prenda) de, en alguno-( á Dios) ell sus criaturaS' 
A labarse de luchauor-dc haberle muerto. 
Alarga r e .í la aldea-á decir. ) 
Alcauzar al.ciclo-:-(algo) ¡í, con~ pOI' ruegos-.(á al~II1;;. 

*de Cl1ellt~-(a un o) de razones-Ca ;¡(gUllO) en dlas (Ha l )a 
mos lamblen en nllesll"os cldsicos, de dias, )_( á otro) ell 
carrera-( el dinero) para el gasto. 

Alegal"eJe, eu su clcrccbo- en derecllO. le 
Alegra¡'se COII, de, por su venida (Decir en su venida, hue 

algo á al"caísmo.)-de, pOI' vel'lc-pOI' su bicn. 
Alegre con la, de la noticia-Ode cascos , 
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Alejar Ó alcjal'sc de su ca~a. 
Alcnlal' (;í l"!O) COII la CSpel':lIl7.:l. (EII. la ~spcrnllZfl, elice 

P/era ell el pru/UrJo del ¿UdW Su de la HI.lona de Callanas.) 

AI¡,;-ullu de lus parienlcs. . 

AlllllclIlarse con, de pall-colI, dc romcr-c1c lIn allllllal. 

(L" ACl~rlel/lia "S(L eIL este caso ell. !/e'a.e la palaúra Piojo 

en su DIccionario,) 
Alindar (llDa hercdad ) e'oll oll·a. 
Alisl;II·._e en una COlllpaiJía-por solelado. 

Aliviar (;í unu) de la carca-dc, en sus dcudas-(á otro) en 

Su desgracia (ó Sll clesgracia), 
A 1 1110 r/, a l' de las ;obras (6 úien sin preposicion alguna). 

AllCl'arsc (el color) ,í, de ntH' cosa, 

Alternar ( la :lhulldancia) con la lIliseria-cnl,'c la abundan_ 

cia (y la IlIiseri .. ). 
Allo COII su fürluna-oe homhros-de seis cunrlas. 

Alu cinarsc CII Sil opinion, (Oc su opinioll, Itallo en Piera 

pdg . 46 dellul/lu ¡"'imero,) 
Alzar ( las lIIallus) al ciclo-'de codo (Se dice ig./lalmente, 

alzal' el codo.)-'dc eras-'dc obra-(á uuo) por rci. 

l l.lwrsc ';í IIIil )'ores-coll la digllidad. 
Allanar <la ciudad) COII el slIelo. 
Allanarse tÍ algullo-;í Jo jllslo-rí hablnr_ 

Alllable ú, para, para con lodos-de gcnio-cn la. couvcr-

sacion. 
Amante de las divel·siolles. 
Antait:tl'se ~i la, con la vida solilnl'ia-;; cnsciiill'. 

A,"al' (¡í ll\lo)'de cora,wll-'dc lo íUliulo (del corazon). 

Amargo al l'alada,'-t1c g-lIslo. 
AlIIarrar al ba\l co-(el bolc) al, del <ÍrUol. 

Alllasar ell trabajos (la vida), 
A ulas de Jo dicho-de illsullarme • 
• A 111 uos ¡í dos. 
A rncllazado de, por un pdi¡.;ro. 
AUlcllazar (;í 11110) con la Iuiseria-(;; tillO) en la cabcza. 

AUli"o de challzas-clI la advcrsidad. 
:l ' , 1 

A 11101' á la, de la v lua. 

Allloroso COIl su hijo. . 

Amparar (á uno ) de sus perscguidol'cs-*cll la pOSCSIO Il • 

Alllparal'se cou el-del caslillo. 
AllIueblado con, dc rica sillería. 
An;ílogo á alguna cosa, 
Ancho de espnluas. 
Andal' ,í caballo-'á la llllsma-',í malas-o,; monte-á'pa

los-al sercllo-á la aspel'cz:o (del ¡¡.'na, dice -'J/orcto.)- 'ú la 

s,opa-'ú tl'eS (lIIénos cuarlillo)-'al lrote-'(Auda"¡e ¡¡ ~1Il0) 
a los alcauzes-·'ú las vucltas-á paseal'-( de Ull lugar) a, cu 
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otro-*á, ·en vueltas-con cuidado-con su amigo-con malas compañías-'con ell>ulto (á algullo)-con chanclos-con I11l\' letas-'con el tiempo-'con, 'en chupaderitos-'con. 'en pa)ños calientes-'con, 'en rodeos-coll, en zancos-'(á vueltaS con, para, sobre alguna cosa-de capa-'de ganancia-'de greña-'de jarana-de lado-'de Ilones-'d e pié quehrado,-de, en cuadrilla-'en aprobacion (Frase algo rancia que slg' n(ficaba, vasar ellloviciado en algllll ejercicio ó profesion.)-en el bolslllo-' (de calle) en calle-en coche-'en copl3s"en cuatro piés-'en cuclltos-'(dc mal) en peor-ten chan' cleta-en dias (de parir)-'en dillles y direles ó 'en dareSY tomares-en dispulas-'e~ ~ores (con alguno)-'en lell~~13S -'en malos pasos-'ell 0plI]IOnCS-'en palmas-'en un plC"en pretensiones-en trabajos-' en zelo-en , por una senda-por mil partes (iY! elénde:. , en mil partes, aCasO por razO¡1 del tlerso.)-por la selva-por urJa cosa-siu rezclo_sobre una cuerda-'sobre aviso-'sobre los estribos. Andarse'con, 'en cbupacleritos-'en caballerías-*(No) en chiquitas (Esta frase es del lenguaje familiar. )-' eu floreS . Anegar en sangre. 
Anegarse en llanlo. 
Angosto de conciencia. 
Anhelar á, por un empleo-á, por consegui¡'. Anim~l' (á uno) á la batalla-á trabaja¡·. Animoso en los, para los peligros. Ansiar por las riquezas. (Puede omitirse la preposicion.) Ansioso de, por la gloria. 
Anteferil' } ( " A t una pcrsona o cosa) a otra. n eponer 
Anterior á los sucesos. 
Antes'con ánles-de mi Jlegada-·de ayer-del dia-de comer. 
Anticiparse á otro-á', en contar. Añadir (agua) al vino. 
Año de 16!í2. (Fuel'a de las Castillas suele callarse la pre' posicion.) 
Apacentarse con, de recuerdos. Aparar en el sombrero. 
Aparecerse á alguno. 
Aparejarse á la, para la muerte-á, para morir. Apartar (á los malos) de los buenos. A partarse á nn riucon-á couferenciar-de lo justo_de tralar. 
A pasionarse á jugar-á la, de la, por la pintura. Apear (á UIlO ) de su empleo. 
Apearse al suelo-del caballo-en el camino. Apechugar con el trabajo-'por todo. 
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A pedrear con las palabras • 
.Ape~arse al conv ile. 
A~e al' al juez-(r1e un tI'jbunnl) á para otro-de la sen-

ten cia. ' 
_ A~e,'cibi~'s,e á la, para la guerra-á, para luchal,-de armas 

de ulla VISiOn, 
A pesadullIhrarse de )0 hecho. 
A pes'll: de su resi~lencia-de importunarle. 
ApetecIble á los oJos. 
Apetecido del, por el vulgo. 
AAP~l,to (]\[:lI1irest.ar~ á, los, ele los deleites • 
. pladarse de los Illldlzes. 
Apl?car (el motín ) con su presencia. 
Apl!c3l' (sus manos) al trabajo. 
A phcarse á las letras-á estudiar. 
~poderal:s e de U1~a,forlalcza. 

portar a, en Cadlz. 
;:\post al' al/' uego-á cantar. 
AAposl,írsc as á, COi.' ~Iguno. 

pOslalal' de su reh"loll, 
-1\ pOyal' (s u diclJo) C~/Il huena autoridad. 
A poyarse de en buenos argumentos ( Lo lí.lLimo es lo mas 

j'eglt(al', Qllilll~l/a ha dicho lambien, .c\ poy"dos COIL su yolO 
'1s dos gCllel'alcs, y /10 ha dicho mal.)-en los estribos-en 

e ,sobl'c el báculo. 
A precial' (una cosa) en, pOI' su ,,~JOl' 

l Aprellder á bailar-coll tal lIlaestro-(una lengua) con la 
cche/Tal7lbien pudiera se,. en )a leche, esto es, en la Iliñez, 

y aSl lo dijo llIalo lL de Chairle.)-de otro (una cosa)-'de 
c~bcza ó 'de mellloria-de música-de zapatCl"o-en cabeza 
ajena_ en la) lihro (esta vel'dad), . 

Apl'estal' (,í un IHlvío) con lo, de.)o necesal:lO. 
APl'Csurarse á la posesiou-.í deCIr-en el discurso-en res

ponder_por la meriellda-por alcalJzarle. 
rn Apretar á correr-*colJ algllno-(h~ espada) con. la.s, dos 

31105 (En las dos manos, polte Cel'villlles. como Sl dIJe/'a, 
entl'e las elos mallos.)-*de soleta-por la cintura (á alguuo). 

A PI'o)Jado de boticario. 
~ P':oh.arse en teología: 
APlop~ado al, para el Intento. 
AProp~arse á, para sí (alguna cosa). 
A propltlcual'sc :í alguna parte. . 

pl'ovcchal' (~o) COIl el avaro (los ruegos)-en la vlrtll~. ' 
Aprovechal'se de las circunstancias (ú Aprovechal' las cir

Cunstan cias) , 
!Pl'oximarse al t,jo. 

pto para los estudios-para correr. 
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A purado de recursos.. . 
Apu"arse e 1.1 , PO!' su InFortunIO-por carecer (de medios). "Aquí de D,os- dd I'e l. 
Aqlliclal'sc COIl, por su palabra-en la contienda. 
Ardel' Ó arderse de rabia-en guerras civiles-en deseo (de vengarse) . 
.Argüir de un olvido (ú 31guno)-(tal designio) en una persona. 
Armar (esto) á, con nuestra naturaleza-con, de fuerza (la 

razon )-de caballero (;í a Igullo. Se omite de ordinario lit p"cposicioll, )- (uu buque) de geuoveses-'ell cOI'so-'en guerra. 
Armarse con un trabueo-'de todas at'1ll3s-'de cab~I1cro 

(En esta frase se suprime COI7lIllW¡ente la preposicio/l.)-
-eu corso. 

Arr:Jigarse en la virtud. 
Arraucal' (hígrimlls) á alguno-(una p,'ovincia) ¡Í la, de la dominacion (oto lllana)-(ulla planla) de la tierra-(un ;íruol ) *de cuajo-(un suspiro) del corazoll. . AITasarsc á algullo ( los ojos)-'Je :en I;íg,'imas (los oJos), 
Al'l'aslrar á alguno (la eapa)-por la ca lle. 
il.lTebatar (los ojos) á uno-(algo) de cualquiera parle-de un pao. ( Es lo mas ordinario omitir la prepo.-icioll.J AlTebatarse de có lcn •. 
Arrebozar (una f¡'Ula) COIl, de azúcal'. 
Aa'rebozarse con la, el1 la capa. 
Arrecirse dI! fria. 
Arreglar (su con el ueta) pOI' un suceso. 
Arreglarse á su dinero. 
Arregostarse (familiar) á alguna cosa-á petardear. 
ArrclIlangndo de nariz. . 
AlTemeter á derribarle-á la, conl!'a la ciudad-con el, coJl" tra el, para el enemigo. 
Anepeutirse de sus faltas-de jugar. 
Arreslarse ;í un peligro-á salil'. 
Arribar al pUl!rlO-COII fdilid"d. 
Arriesgarse á una cmpresa-á hablar. 
Arrimal'se .\ los bucllos. 
AI'I'inconarse en un pueblo. 
Anogarse á sí (Ull derecho). 
Arrojar (algo) á In calle-del desde el pOI' el baleon. 
Anojarse al mar (En la !llar, 'decian ta:núien en tiempO de CervtÍnles. )-¡í pelea a'. 
Arropar ó arroparse COIl una l1\anta, 
Anostrar á la, con la muerte. (No está méllos bien, Arrostrar la muerte.) 
Armillal' desde los, pOI' los cimientos. 
Asar al fuego-al, en el horno-en parrillas. 
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Asarse al sol-de calo!'. 
Ascen¡)c,' tí coronel-de comandante (á coronel), , 

Ase3l11'al' (una cosa) á, de, eu otra-con clavús-(a uno) de 

alglllJa cosa, (De ordinario se (Ja.lla la p,'epns¡cion.) 

Asegl,rarse ele una cosa-de algullo-Je se" cierto. 

Asentar (hien) :í algullo (el vestido. CCI'"ánles usa á ve

zes de la preposiciolL en para esta ji'ase. )-cou alllo-'COIl 

lUaestro. 
Asentí¡' á un dict:ímen-en tal cuestiono 

Asesol'<lI'se con, de un abogarlo. 
Asimilar (una cosa);í, con otra. 
Asir de un pan (Esta locucion. es anticuada, pues ahora 

OmitillLos la p,'eposicion.)-( á alguno) del, pUl' el hrazo. 

Asirse á, de una maroma-con una pel'sona. 

Asistir á sus padrcs-á, CII Ulla {'ullt:ion-en una enferme-

dad (:í algullo)-cn ti,l casa-en la corte (un cmbajaJor). 

Asociarse á los, COI1 los malos. 
Asomar (la risa ) ¡í la cara. 
Asomarsc (las lo.ígrilllas) á los ojos-á escucbal'-á la, pOI' la 

Venbna. 
Asombral'se de un lobo. 
4sparsc'á gritos-por alguna COsa-por conseguil·. ' 

Aspero al, pa,'a el paladar-con sus bijos-de genio-en la 

COnversacion_en palab,·as. 
Aspi,'ar á la dignidad-á obtenel'. 
Asqueroso ,; la visla-de, para comel'-en su traje. 
Asusta,'se de, por poco. 
Ata,' á la, en la estaca-(á alguno)'de piés y (manos, ó bien, 

los piés y las manos)-'por la cola. 
A tars,e á sus opiniones-en los resoluciones-cn, pOI' un in-

COllvenlcnte. 
Ataviarse COD , de ll1uchas galas. 
A temorizarse de las, por las umenazas-de, por saber. 

Atencion (Estar con) á sus lecciones. 

Atender á Ull disClll'so-á defenderse. 

AtclIerse á sus rentas-á rel'erir. 
Atentar á una empresa. (Puede omiti,.se la p,·eposicion.) 

Ateuto al serlllon-¡Í observar-con sus maestros. 

Atestar de lIlall ¡rores (á alguDo). 
Atestiguar COIl algullo. 
Atinar á decirlo-á la, con la casa-al, en el blanco-con 

el tiro (un animal), 
Atollarse en un panlano. 
Atóuito del, por el succsO. 
Atr3cal'se (familiar) de fruta. 
Atraer (á alguno) á su pal'ecer -con dádivas. 

Ah'agantarse con un hueso. 
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Atrasado de medios-en su obra. 
Atreverse á la empresa-á esponer-cou sus mayores. 
Atribllir á la casua lidad. 
Atribul arse COIl las , CI} las advel'sid~des-por la pérdida . 
Atl"incherarse eOIl un parapeto-en una h atería. 
A tropell ar por t odo . 
A tropellarse en los negocios. 
Atuf~rse de, por una palabra-en ];¡ conversacioll . . • 
AUllIentar (e l socorro) con 500 hombres (Sin embargo pIe 

ra, tomo tercero, pág . 145 , pliSO de .)-en uúmero. 
Aumentarse á tal grado-en snmo grauo. 
Auscnt:.rse de la corte. 
A utorizado de, por escl·ibano. . 
Autorizar con su presencia. (No me parece bien que Q~llJL' 

tana !taya dicho, Por lTIas que se autorizase en la necesidad 
del cscarIlliento. Me suena mejor, co1113 necesidad.) 

Avanzado de, en años. 
Avanzal' de, en edad. 
Avaro de riquezas. 
Avecindal'se en un pueblo. 
A venirse á un ajuste-á mendigar-con los suyos-( doS) 

entre sí. 
Aventajar (á un soldado) en tres escudos (mensuales). 
Aventajal' ó aventajarse á alguno-lÍ, en esc,' ibir. 
Avugonzarse de pedir-de, por una mala acciono (En s, 

t e rulll'a , dice Jo velldn os, si/x que le obligase la medida de 
'Verso. No me agrada.) 

Avcrigual'se con alguno. 
Aversion (Tener) al pecano. 
Avezarse al juego-,í vagar. 
Avia)' ó aviarse de ropa-para el viaje-pnra salir. 
Avisar con tal fecha-(;í algullo) de la novedad. (Es lo TIlaS 

CO/lllln omitir la preposicion.) 
"Avoca r á sí (una causa ) . 
Ayudar (á su hermano) á subir-*á bien morir-(á algunO) 

en una pretension. 
Bailay á la guitarra-'al compas-*aI 500 (que toqucll)_*ell 

cadeucla. J 
Bajar al sótano-á descanSaI'-del nesvan- *dc punto-(e 

oro)'de leí-de to car ( las campaoas)-por la senda. 
najo de cuerpo-acle Ici-cn su conducta. 
Bajo de la mesa. (No es indispensable la preposicion de.) 
Balancear á uoa parte- en la duda-en asegurar. 
Balar por dinero .. 
Baldarse de una plema. 
Bambolear en la maroma. 
Bandear (á uno) de uua estocada, 
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Bañar ó b:lñarse con, de, en lágrimas-en agua fresca-en 

IUlllb,'e (ccleslial)-(Ias espaldas) en sangre. 
Banll' en la playa. 
Barbear con la tapia . 
Barrenado"de cascos. 
Bllsla con esto-con presentarse (En ambos casOS es Ir mas 

frecuellle omitir la preposicioll.J-de penas-de gritar. 
Bastar al, para el objeto. 
Bastardear de sus antepasados-en su porte. 
Bastecer (una plaza) con, de víveres. 
"Balit· en rnina ( una fortaleza). 
Beber"á alguno (105 pensalllientos )-'~ la, ·por la salud (ele 

alguno )-con, de, ell un vaso-de un Itcor (Puede omi/¡I'se 
la preposicion el! este cast;'.)-"de codo:-:-de, en una fuente 
-tle la, por la oota-en VIllO (una medlcllla )-por tal parte 
(del vaso)-"{Iús vientos) por tilla persona-"sobre tarja. 

Ben éfico á la, para la salud-con los poores-para con los 
desvalid<.ls. 

Benemcrito de la palria. , 
Besar (la mano ) á alguno-(á uno) cn el rostro (o simple-

mente, el I·ostro). 
Blanco de cútis-c1e pluma. 
Blandea,' con al¡;uno. 
Blando de boca-de corteza. 
Blasfemal' de Dios . 
BI"50nar de " ?ble-ue sel' (nobl e) . (Nuestros antepasados 

lo usaban tamblen como verbo actIvo en e l sentido de a Ja ba¡' 
ó cngralldccel', y de cOlZsi{J"ic!l~e si" la prcposicion ele.) 

B~3:"' al reU10. (Nllestros claslCos ~allal1 á menudo la pre-
pO.HCLOll, y rhcen bogar el remo, haclClldo lransitivo Ó aeti-
110 el verbo boga r. ) 

Bord:l1":í tambor-con , ele oro-de imaginería-ode pasados 
-"de rea lz e . 

Borrac ho COIl el, del vino~de alegría-por haber (bebido). 
Burrar ( ;í uno) de la lista. 
'Bo5tezar de pereza. 
Boto de punta. 
Boyante en los negocios. 
Br ... llar de coraje. 
Brea r ~i gol pes. 
'Bl'eve el e razones-cn la respuesta. 
'Brin\1ar';\ la sa \ud (d e a \gul1o )-(¡í :\\gIlUO) á hebcr-con un 

Canonicato-con la cop:l-en un convite-por los amigos . . 
Bronco de cOllclicioll_de, por su natura!. 
Bueno de su natural-de, para comer-para la labranza. 
Bufal' de rabia. 
Bullir de gente-en. por toda~ partes. 
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Bur1~l'se con StlS mayores-ele sus ~mos. 
Buscar á uno'(la lengua ó la bocal-de todas ycrbas (para 

ensalada). 
Cab,,Jgar en un unicornio. 
CnballCl'o en sus accioncs-cn, sobre 11n jumento. 
Caber á unO ( la suerle)-de piés-en Ulla aZlIlllbre-(alg.o) 

·en suerte-(i'i o) ele gozo ó de eonlellto-en algllllo (ulla I~
choría)-(clurla ) en nl¡.;uua <,osa. 

Caer'á pedazos-ú los piés (de alguno. Cervantes dice I(lTI~
bien, antc los piés. )-(hien) ,í cllhallo-(bien ó mal un vesW 

do) á alguno-' ( Ia malclicion) á algullo-'á la presa ó'al se
iiuelo-al, en el sllelo--á, en, por tierra-Cuna ventalla):í la, 
luícia la ca ll e-eoll ca len turl1-(hien ó mal Unft co,a) con olfa 

- ( cnfermo) con, ele tcrcianas-elel tejado-de cabeza-'ot 
ánimo-'clc golpe-'ele piés-'de Sil aSIlO-(llna Ilota) en a' 
gUllo-(llludanza) en 111guna cosa (Esta frase sabe un tall tO 

á ral1cia.)-en la calle-en adviento-(el desmayo) en el elle
migo-'en la cama ó'cn cama-en 111guna cosa-'en la u~l1ta 
-'en desfjl'acia-'clI ello-'en ['llla-'en (JOI' -'en grncla-
en monotonía (el estilo)-cn podc,' (de sus con trarios)-en la 
tcntacion-po,' la can~l-por lIavir1ad-sobl-e su contrario ..... 
sobre una pei'ía-(bicn) sobre la si ll a, 

C"cl'se';í pcdazos-de sueño-'(le ;ínimo-'c1e Sil pesO (a1-
gun~ cosa)-'( o) por poco-'en fior-en el pozo. 

Calar en el cuerpo (la espad~). 
Calarse de a¡.¡ua-pol' un agujero. 
Calental'se ~í In IUllIbre-colI leiia. 
Caliente'de cascos. 
Calificar (á alguno) dc docto. 
Calumniar (á alguno) con, en cpigramas-de ladron. 
Calzar'de vaca. 
Calzarse'á algnno-con un cl1nonicato-de abarcas, 
Callar (la verdad):í sus padres-de, por miedo. 
C;¡mbiar COI~ su comp,añero-(el sombrero) con la, por J~ 

gorra-;-de v~stldo-(~l.dlllero) e,n, p"pcl-(cl placer) en Pre5~1~ 
Camlllar a su perellclon-'a plC-Ü perclel-se-lí, para fa l1 

jel'-'con piés (de plomo )-'con, 'de pié derecho-en coche ..... 
en diligencia-en huen órden-'en virtud-en el, por el calll' 

po-por una senda-' por sus jornarlas-sobre la arena. 
Campar' con su estrella-'dc garulla-'ele golondro-por stJ 

respeto. 
Cans~rse con el peso-de pcscado-de pretenrlel'_de la, 

por la fatiga-en averiguacioues-cn el camino-en buscar. , 
Cantar'á libro abierto-'á Yersos (Til'so en No hai pe.~l_ 

sordo etc . )-con g~ rganta sonora ( Precisamente en es la lil/O 

mafl'ase emplea Carl'ajalla prepnsicion en, salmo 149)- ,6 

sus alabanzas (Así lo usa Carvajal; pero es mas ordi/larlo 
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omitir la prepo~ieio/l,)-clc gnrganta-+dc plano-en tono 
tOStO-en vo"!. ha ¡a- pur música, 

,Capa? de cien personas-del, pan, el empleo-de conoci-
1l1lcllto_clc sur"ir, 

Ca pilul:u' COII el enemi;o-(;í algnno) de cohecho, 
C:I\'acte,' i,.n,' (:í lino ) (le ¡",,,dcllte. 
Carecer de lo i'l(li "p<:nsablc, 
Cargado con ulI I>:lul-'(Ic cspalclns-cle vino, 
Ca"bar',í flete-:í, suhre :":VUlIll parte-coll In culpa-de 

cll~clas (I1n hile¡ lIe)-dc r:lIl1ilia ~ - ( I"lhilloo) cn UII lIIulo-( C011-

tl'lhIICioll e';) cn, sohre 1111 pu(·hlo--~obrc alguno (lodas las des
lír"('ias)_'sobre lino (/,0/' instade), 

C:.trg-:II',;e (el, icnto) ;d sUI'-'oe I'azon, 
Cnriiin (Tellcr):í la vid .. , 
Carit¡¡tivo eOIl los, para con 105 pobres. 
C"'.:1i'!\e'r!e, 'e11 sC3UllC\:ts lIupcias, 
Castigar de, por l1ua falta (¡>,'e.fi~l'o la.J1:·eJ1()siciol~ porpa

"a la aclivlL, ,r In ele pal'a la l'l/S/I'a, (L .fIn tle dlstlngl/lr la 
pel'So/la agellle, del /IIo/il'o ¡JUl' I/"C se -'/l/,ce II/In .('osa, v, g, 
Le c¡¡sligó pOI' su alrc"imiento ,,r, Quedo bien castigado de su 
lltl'evi llli t!lIlo)_(:i al¡:;ullu) ell la bolsn. 

Calcquil.ar (:í al.Tullo) para el roho-para pasellr. 
, C:all:'ar, (dañu) á lus, ell los CIIClliigos-(UII despojo) á, en su 
]l\i'isdlc('lon, 

CallLl'i:lI'se de un daño-en su provccho, 
Caulivnr ('on, pOlo halagos. 
Cavar" ( la llnilginnf'iún ó) con la inln~~inacion-cn a]O'una co-

Sa (la ¡nla3il1:tt'iol1 Ó ('011 1" lnlllgill:lcion). b 
Cazcalc"".i ulla l'a1'le (de olra)-e1e una parte (.i otl'a). 
Ceha,' con esperallzas-(uli perro) COII, en (':,,'ne. 
Cebarse COII encarllizamicnto-en In víctima (De la ganan

cia, leemos en llllr/arlo de iI1 endouL, )-en malar. 
Cede\' :i la adversidad-de ,11 derecho-de. en un empeño 

-en bien cOlllun-cn la elocuencia-en [avol' ( ele otro )-eu 
perorar. 

Cegar (un ojo) :í al~uno. 
Ce¡:;arsc de ulla pnsion. 
Celebrar'de pontificaL 
Censurar :í, en alguno (una cosa)-(algo) de malo. 
Ccúirse :í las p\'llcbas-:í relatar. 
CerCll ne Sigiicnza-de caer. 
Cel'callo de peli¡::ros. 
CCI'cano á la capilal-á \11orir. 
CCI'car (á uno) de desdichas. 
Cel'c~nal' de gastos (ó los ~astos). 
CerC!orar (una cosa) á algullo-(:í otro) de la noticia, 
Cerciorarse de uu hecho, 
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Cerrado de mollera. 
Ccrl'ar'á picdl-" y á lodo-con los, contra los enemigoS-de. por to(los lados-;-'cn falso. 
CeIT:lI-sc'de eampliJa-en un aposento-en c:lllar. 
Certificat· de IIn hecho (ó bien sin la preposiciolL). 
Cesar del tr:\bajo-de escribir-en su porfía. 
Ciego de cólera. 
Cierto de su dicho. 
Cifral' (la fe lizid:\cI) en la virtud. 
Cifrarse á una esplicacion-:í esplicar. 
Ci.'cunscrihirsc oí lo actuada-oí referir. 
Cisearsc (familiar) cn al~ullo-ell la calle. 
Clalllóll' ,i Oios-'o¡ gritos-'á voz cn grito ó'á voz en cueHo 

-('n :lIta voz-por justicia. 
Clafllorear por los difuntos. 
C4re:lrse de hambre. 
Clavado'(el reloj) á Ióls trcs. 
Cbvar (el pié dcl rnpitall) oí la rnhicrta (de la galel'a)-(ull 

ctn o) oí la, dl! la. en la pared-(Ios ojos) cn el ~uclo. 
Coartar (las fa cu lt ades) al pt-oeurado ... 
Cobral' de los deudores-en buena Illoneda-por los atraSos. (En eslafi'ase 110 es illdispensa!JIe la prcposicioll, á nO eS' presal'se adem,u alglllL caso objetivo, como cien pesos, uJl3 

gntesa SUllla ele.) 
Cocel";.í la IUIIl brc mansa-( In torta) eon vino- (la carlle ) en agua-( las frutas) en almíbar. 
Codicioso de gauancia-dc, por adquirit'. 
Coctáneo ;.í , ele otro. 1 
Coget' (la palabra) á "l¡juno-'óí dcsco-(;í "Igullo) c.on de l1Urto (en las lllallos)-(:i uuo) de huen hutllor-(á su ti?) 

la casacil-(á UIIO) en el hurto-·en el garlito-cu Illcnu ra--: en tiempo (una fruta)- (á uDo)'entre puertas-*por Jos cabe 
zones (á alguno). 

Cojear de un pié. 
COl'o de la pierna del'echa-de un balazo. 
Co cgir de lo, por lo dicho. 
Colgar de un clavo. 
Colmar de bendiciones. 
Colocar con, en órdeu (las palabras). 
Columpiarse en el aire. 
Combatir con, contra ¡¡Iguno. 
Combinar (una hebida) en ciertas proporciones. 
Comedit'se con el pre,idelltc_en las palabras. S Comenzar á obral'-de descontcntal'se (á tomar libertad, e. 

frase de Hurtado de llJelldoza.)-pol' dicterios-por 13 1.: 11
, 

tal' (En Aristóteles I dice Cervánles. )-I!Ol' decir. r éase ""IJl 
pezar. 
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Comer'" a.os canillos_ *á e51'0te-( el pan) á, en mml teles 

.-con un amIgo- con apeLito-(el pan) con su Sllllor (~Il el 

suelor ele nuestros rost ros, dijo Ce".,lÍnles; pero poco bIen d 

' ~ll cntendcr.)_de cal'I)C ( PI/ede callarse la p,'eposicion .)-

de Il10gollon-dc su pan (En es le caso se omile pOI' lo /'e

g"lw' la preposicioll.J-de Lodo-de "i¿rnes-en d os bocados 

(ll1?a m,lIJZana )-ell casa-(lllla lechuga) en cns~l"da-ul1 sa1-

cll1chon ) en cl'uclo (ó crudo)-cn plaLos (ele China), 

ComerciallLe de, en papel. 
Comel'cial' con, en lIaran ja5-* por mayor-*pol' ))]ell0r 

COlll erse de pivjos-' de risa-'ele zelos. • 

ComeLer (un lIcgocio) oí 511 oUlli go-(pecado) con U1Hl bestia 

-(un asesinaLo Ó tilia lropelía) C011 el a lcalde (En el alcalde es 

millOS p/'opio. )-( UIl cl'ÍlIlen) contra el p,·ójiulo. 

COlllpadeccrse (ulla cosa) con olra~dcl pobre-de, pOI' sus 

tra 1)<1)05. 

COlll paiíero de, en el vi:lje. 
Comparar (una cosa) á, con otra. (Lo último es mas usa-

do.) 
Comparlir (el dinero) entre los socios. 
CompaLible con el deber. 
COlllpelcl' «í otro) oí la riña-á dislmtar. 
Compelil' eOIl al guno-en fuerzas-en, pOI' derribarle. 

Complacel' ;í ulla seüora. 
COl1lplacerse con la, de la, en la Icetul'a (En es lo mas usual. ) 

-de, cn hacer bien. (La p/'cposicion eu es en estc caso la 

mas segu.ra.) 
Cómplice (Ser) del l'co-de, en un delito-en el robo. 

COlllplicidacl (Tenel') eu un delilo. 
Componer (uua ag ua ) COIl aroll1as- (ull toelo) de sus partes. 

COlllponcrse al espejo-con sus acreedores-de varios i11-

gred ienles. . 

· Comprar'nl contado-al, del mercader (lllla teln)-*de co

Itler_ell vales reales-en, por cicn doblon es (uu caballo)-

· pOr mucho din ero. 
Compre ll siblc al cntendimiento: . 

Comp.robar (la verdad) nUle el Juez-con los testIgos. 

Comprometer (un liligio ) en uu árbitro. . . 

Comprometerse á firlltar-al, en e l cambIO-á, ~1l :¡vlsar]c 

(Es mejor lo pril1le/'o .)-conel vecino-en UIl árbitro. 

· 'ComLllgar (á uno ) con rueuas (ue nlOliuo ). 

COlTIllll ,1 todos-'de dos. 
Comunicar á su corresponsal (la novedad )-con esta fccha-

(secrelamente ) con los siliadores (En este sentirlo lo IISft Ccr-

• Vánles como aet ¡"O, comunicar á uno , en el eapílulo 53 (~e .la 

parte p"¡mel'a del Don Quijote.)-(alglLna cosa) con el mlUlS

tro-de unos (á otros. HU/'lado de lJl e/tdo::.a, e11 otros.) 

19 
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Concebir (una cos~) de tal modo-en el enlendimiento--
})Ol' títiL , 

Conce(lcl' (la palma):í alg-nno-con su dcmanda (Arcn{s~Jlí~ 
ahora omitimos la preposicion, )-'dc gracia-(la pahua :I~ 
gUllo) en la contienda-(Ia p,,10l3 tí algullo) cn rel'orar. 

Conce:ntrar (I~ imaginacion ) lí, en un s010 objelo, 
COllcepllinr (oí al¡{lIllo) de, por docto. . ) 
COllce!'tal' en, pOI: tal precio-(Ia paz) enlre rnal'i(lo (yll1 L1jCr . 
Conciliar (autoridad) con los lectores (de un libro). 
Conciliarse (rcspeto) (le los vasallos. 
Concluir COIl las, en 1:15, por las mismas letras, '1 

COllcordar (una cosa) eOIl 011':1, ( Jovellános ha dicho sO 

embargo , conconhnte á 1I1lól cosa,) , 
Concurrir :í la junta (En el hospilal, dice llurtado de 1Ife", 

1 ) 
. r. . ) 1,1 

(o~a, -a, lJara este un-a, pa!'óI "otar-con Otl'OS-COI J 

C'ólntidad ( pam Jos pobrcs)-con el volo-en un desigtlio--e~ 
la iglesia-en Ull mismo vOlo-(t¡des calidades) ell un sugct 

-en pens:l1', 
Conilecorac1o con, de lítulos. 1, 
Condenar (al reo ) á galeras-:í mori,'-:l, en crecidas 111~;, 

tas- (á pagar la mula ) con las costas (del proceso)-en l~s,C 
tas- (á muerle) en pena (de uro hOlllicirlio)-pol' un dcl ltO-; 
p or ¡'"bel' ( I'obado. De habel' faltarlo, dice lllarina; maS" 
lo apruebo.) . ) 

Condescender á los, COIl los fuegos-á, en il'-( con algullO 

en su demandn, 
Condolerse de los miserahles-por sus anicciones, 
Conducir nI intento-aII111!3r-:í animarle, ,. 

" o tI" Conferir (nn empleo) nI pretendiente-( una cosa) coTl 
- (a lgo) con los, entl'e los alllic:os. 11 

Confesar (e l roho ) al jllez-':í cuestion (de torrnento)--Co 
el semhhnte-*de plano-en el tormento , , ". 

Confesarse á Dios-con arrepelltil1lieuto-coll un clérrgO 

ele los pecados-de haber ( mentido ), ','" 
Confiar (el secreto) á sUlllujcr-de, cn alg-uno-cn rc c1111 

(En este tíllimo caso 120 es indispensable la preposic;o~t.)de 
Confiarse á la suerte-de un /Jaco leiio (dice Fr, LitiS 

L eo /! ) Lr~' 
Confinar (á uno):í, en una plaza-Cuna provincia) coll o 
Confinal'se :í "i,'ir-á, en un riocoll, )3 
Confirmar (á :1lgullo) de, por ll1elllecato-(~í ot n ) ell 

CI' ('enClóI . 
Confirmal',e en su (Iicho. 
Confornwr (su sen.l,lante) al, por el ajello. e(" 
Conform3rse á 11<Iblal'-,; los, eOIl los estatutos-con sU SU 

te-(I os autores) en tal h echo-en vcrle. 
Cunforme ~í, con su opiuion. 
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Confundirse a.l, en contcmplar-dc \lila accion-en el dis

Clll·So-po¡·. la pnsa-por tencr (so bradas atenciones). 

CongrnCHll'Se con alguno. 
Congl'atularse con su amirro-del por el ascenso-de ser 

(el primero). '" 
Conjelllrar de las, pOI' 135 señales. 

Conmular (una escopela) COIl, pOI' un fusil-(la disciplina) 

en ayunO-(uua pena) en, por otra. 
COllocer de una prorcsioll (ó lllla proresionl_(¡í otro) de 

nombre-dc reputncion-de, en un pleilo-(Io futuro ) en las 

})or las CSll'cl1as-(á uuo) eu la, por la voz-runa planla) pOI" 

ta.lI10111brc. . 

Consagrar (una iglesia) ¡í Dios. 
Consagrarse tÍ la virlud-á trabajar. 
Conscnlir en la prebenda-en obtenerla. 

Conservarse cllla inocencia. 
Considerar (una cueslion) bajo, en todos sus aspectos (Us a 

lo ziltimo Jovellános, awu¡cte es mas./i·ec/lenle lo primer0 .J 

-en la virlud. ( Dícelo Ce,."ánles; pero lo mejor será ca

lla/' la ",.epos icion .) 
Consistir en el patl'ocinio-en hablarle. 

COllsolal' (,í uno) dc su pérdida-en la muerte (de su padre l. 
COllsolarse COIl sus deudos-coll el ejcI)lplo (de otro)-con 

los, en los estudios-de la dcsgr3cia-en un lrabajo. 

Conspiral' á Ull mi smo fin-á destruir-con los ellemi..,os-

(dos) en U1I in lento. " 

COllstante en sus empresas. 
CO.llsta~· de muchas partes-de un hecho (ó un 11echo por 

los 11lstol"llHlorcs)-de , en autos-de los, por Jos docu lneutos 

-en el m'c hivo-por escrito. 
Conslituil'sc en campeo n (dice Quintana: yo omitiera l,~ 

prcposicio/! .)-en un a obligac.ion. 
Consullal' á los, CO I) 105 snblos-(á algullo) para uncmpl eo . 

COllsumado en la jurispruden cia. 
Consumirse al fuego-de pena (Ó en pena, si qucremos 

imita/' á los antiguos .) -dc, cn cavilar-en la soledad. 

Conla"iarsc con su roze-de una enrermedad. 

Conta~ninarsc con el rozc-cl e herejía-en Jos "icios. 

Con t;lI' á su hermana (lo acaecido l-( á ¡,] gllllO)' COII Jos muer

tos-con Slt padriDo-con su re llta-con pocler (ncllrlir )-coll 

los, entre los mejores-de la feria -'pol' Jos dedos-por do

Cenas-por hccho-* por menllclo-por el ro sar io. 

Contemplar ell la Bondad divina. ( Pudiera tambien omi~ir

se la preposicion.) 
COntelll porizm' con las prcocupaciones. 
COlltender con los hercderos-sobre la llacienda. (Los anti ... 

guas decian, cn la hacienda.) 
19 ~ 
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Contenerse en su obligaeion--e n las pahhra5. t 
Contentarse con poco (Ilallo Lambien en ul/estros alllore 

clásicos del mejo/' Liempo , de pocO.)-COIl ll:lblal'. 
Contento con, de alguno ( Lo segundo huele á galicismo.) 

-de, por , ' cric. 
Contestar (a lgo) al suplicante. 
Contiguo al soto. . 
~?ntiullar eOll, en sus pesquisas-ell el Jllismo tOno-en In-

qUlrll' . 
Contra (Esta\' en) ele una pcrsona ó cosa. (Si se dice, Estar 

con tra, .deve :mpl'imirse la preposicion de.) 
Contraer (los principios) ,; la cLle,t ion-(dos sílabas)~, e!! 

1111a. (Lo tíltima es lo mas,!/'ccllcnte: l,~ .Academia usa lo pri
mero en la voz Sinéresis de .\'Il Diccionario.) 

Contraerse rí h displtl~-,á csplicar. . . 
Conu'apesa r (una cosa) á, COIl , por otl'a. (Ln prepoS1CIOTl 

con es la mas 11. S ada y p/'opia el! es le caso.) 
Contcoponel' ( lo bl anco) á lo, con lo negro. 
CoutrapUlltill'Se Ó contrapulltearse COIl los jefes-Jc pala-

hras. 
Contrario (el uno) nI, del otro. 
COlltl'a"cn ir ,í I"s leyes. 
Contribuir ,í ausi liar le-,í, para una obra-con sus caudales, 
Convalecer de una calcJltLlI'''. 
Cllllvcncer (á lIIlO) COIl razones-de su CiTO!'. 
COIl vencel'se de su error. 
Convenir;í mu chos ( un~ cosa)-con alguno (en las señns)-

con j[,s señas (tle algullo)-COll el diclálllen (de otro)_eJlI~ 
cucs tioll-cn sa li,:. 

COIl\'e nirsc á, e n una condicion-á, en esper:tr. 
Conversaciun ( Evitar la ) con l os. de Jos malos. 
Conversar;í gritos-en lengua vulgal'--en voz baja-en, sO' 

bre materias (de rc li gioll). 
Convertir ( una inslitncioll) á tal fin-en beneúcio público-"" 

(el dinero ) en va les re;,les. . 
Conv.erlil's~ á Djos- ~ la alegría) en lIan lci-l!áeia Sil :ti1l:~t 
ConVIdar (a alguno) a la , para la e lll prcsa-a eOlllcr-(,I" 

gUt1o) eOIl la corOlla-eon dinero-por esqnelas. 
COll\'oeal',í la reunion-á e lelTir-cll, por bula-pol·esqucl~s. 
Coope"ar:í la ronll:tci~I:-á ~Ilantcnel'. . l. 
Copta r de un bue n ot'lg,nal-( la s ropas) elel, porel natllla¡_ 
Corona" con, de ~"l:,'el (Algu/loS poetas mor/el'nns IUl I~ (~tl 

ellO malamente en, 111l11allr!ú tÍ fle/'l'cJ'a en esta sill"ulal'lrl . 
" '/¡-que le plllgo adoptar, pal'a hacer mas llueva SlI diccioll p~e 1 

ca. )- (¡¡ uno) pOi' rei. (No hai inconvellientc el! supri/lltr If 
prrposicion.) 

Corregi¡' con rigor-de obra. 
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COl'regi,'sc de una falta. 
~,ol'rcl"ú ll<ltro piés-'ul cuidado (de alguno U)l negocio) 

ha palo seco-(algo) <Í tnl p,'ccio-',í l'icnda sllClLa-'<Í, 'de 

OII'W-CO,Ll "Iglllla dependellcia-'COll desgl'acia-'con algll. 

no (blC~ o lllaJ),-con ponel' Casa-cn busca (de la muerle)

en el 1l~!SIll() "ulLlbo-(d l1Iar) en próspera bonanza-( el agua) 

~' P,Ol una canal-(algo) pOI' cU~llta (de. 1Il1o)-·J70" bordos 

p~l ,lIIano Gdc llllO alf(tlll Ilcgoclo)-por UlJa senda (No es 

aqlt! 111,rlispl'llsable let pl'eposicion.)-(las llIiSlllas ¡-nones) 

POI: lllJOs ('fue ['01' otros, ,[¡ce e:/. p, G,'allada, Altora fJrefe-

1l/1l0S, Valer las llllSlllas l'azo,;es. pal'a unos que pan~ otr05.)

(Ul~ \ clo) sobre algllD ,lconlcC1l1llClIlo-solJrc un bajel. 

COl'l'Cl'SC de vel'gucll¿a-de, por haberlo (llc.cho), 

Corresponder <Í los beneficios-(Ios hechos) oí las, con las 

palabras-(I:. gravedad) ;í, cn un l1lagistrado-coll.la gratilud. 

COl'l'cspollderse COll los enemigos. 
C01TOlll pcrsc en 111 •. COSLUlIl hrcs. 
Corlar (una picrna) nI cuferlllo-ode raíz-ocle veslil'-cle, 

Cn un paño-en puuta-'pol' el pié-pol' la rodilla-sobrc la 

rodilla. 
'Col't.wse (las ni'ías) con alguno .. 

. Corto de lila nos-de lllCdios-Jt: o,do-de razones-en obras. 

Cosel"(la boc'l) á nlgullo-(,í uno) <Í puñaladas-(ull vcstido) 

<1,. lIara una seño,'a-de snstl'cría, 
, Cosc,'se con la tierra_(unos) con otl'OS , (Aleman dice, cn 

Dtros,) 
Costar ();ígrimas) á Alguno, , 
Cotejar (la .cop.ir» ,coll el origmal. 
C"ceer ell COUOcilll~cnlos. 
Crecido de cuc"pO-CIl caudales, 
Creer de olI'O (alguna cosa)-( algo) de su deber-en Dios 

-cn suciios (Nu sonuria lampoco lIZal sin la }lreposicion.)_ 

(una cosa) pOI' milagro-por la I'c-(;í alguno) solwc su p,t!a(¡l'a, 

Crecl'sc dc alguna cosa (Falla de ordinario la preposicion,) 

-de nlg'lmo . 
Criar á los pecLos-con leche-de, por carielad-en bucllas 

COSllllllhres. 
Cr iarsc (un niüo) 0.011 ama-con castañas-en buenos paiía

les_para las armas CA las armas, leemos en Jludado de J.llc/¿· 

do::. a .) 
C,'istalizarse en láminas. 
Cruel con los, para los, para con.los vcncidos. 

Cnlju' de dientes (ó los dienles). 
Cl'uz;n"(la cara).í alguno-sobre las costas. 

Cl'u.larse'dc brazos. 
Cuadrar Cmla cosa) á alguno-(.h persona) con las señas. 

Cu<il de, elllrc ellos? 
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Cualquiel'a de los dos, 
Cubrir 6 cubrirse con la capa (En tiempo de Cervántes se 

omitia La preposicion, y deciall, Cubrirse lIna capa, un he,;¡ 
reruelo, un manto,)-cOll la "odela (De la rodela, era [/1/ 

frecuente ent,.e los esc,.ito,.es de nuestra mejor época.)--
coo, de alfomhra-de Jodo-"dc g"aude (de Espaüa), 

Cllcharcte~r eu un negocio. 
Cuenta (Tener) con las elllboscadas-con apercibirse. 
Cuirlaclo cou fulano! 
Cuidadoso de 'u hacienda-por el éx ito (ele un negocio). 
Cuidar á, ele un enferlllo-de no caer-de, en busC'\l'· 
Cuidarse de su ob ligaciou-dc esludiar. (Es mas usado CO

II 

negacion: N o cuidarse etc.) 
Culpar (;í alguno) de iuJolcnlc-de, por llaber ([,JItadO) ...... 

(el alrevimiellto) en una persona. 
Cumplidero ~d hien gé ll era l. ) 
CUlllpli\' con su ohli:;acioll-cou alguno-(sus ohligacio1J Cs 

l 1 ( . I l ' ., ) __ e!l 'Con lUlo-con su pa a )\';1 ° su pa a )ra, sIn prepOSICW¡¿ . 
ULlO (la sentcocia)-por otro. 

CUlllplirse en uno (la proft!cía). " 
Clll'a,' (á uno ) de sus manías (Puede omitirse la prcl'°t, 

cion, y aun lJa,.ece mas USual decil', Curar á ~oIgulJO las l O 
gas, que, dc ¡as II~ gns ) 

Cur;lI"se con med,cinas-de la enfermedad-de alguna cos~ 
(Usdbanlo mas los antiguos que nosotl'Us en este sentido de, 
cuidarse de algo.)-·en sana salud ó'en salud. 

Curioso de lloticias-de, pOl' s"ber. 
Curtir'al pelo-al sol-(6 alguno ) para pastor. "a. 
Curlirse al, del sol-con los, en los tralJajos-en la gtlC11 

Chancearse COIl, de alguno. 
Clwpu,wr en el agua . 
Chico de estatura-·en sus ideas. 
Chocar á la visla-con los uClllas. 
Chochear con la, por la ycjez . . t~ . 
Danzar'á compas-á una cal1cion-á)a guitarra-*de cuco' 
Da ñar á una persona -eu los intereses. 
Dañarse de las caderas. f le 
Dar (la vuelta ) á la aldea-(un desmayo) á a)«ullo-*(Do

1
·0 

un aire) ,¡ !,Igllno-(una ventana );í la culle-(a1o<o)'.í <Hil')'o 
- ( la lelra ) al cO'Tedor-(ulla lIavc) rí)a cosla-~;i 1 .. cst:lll'r¡ 
-'al fiado-(el dillcro)';; inleres- ' ¡¡ la llHI1l0-(ulln puert~ 1) 

ponienlc-( algo) á . cLllendc"- *6 huir-(a J¡;o):í vellde r-'(,)' ¡í 
á, de una cosa-a, de comc,'_.í, en cn!lluio-rd bllC!,,¡c,ta 
1 I t • ....' I el le a, en a cos a._a, en un lcnn l00- con aH'e-Con 3 ')ie ll" 
(en las parcdes)-coll clcof,.e (cnla lI1ar)-' (diente) con (-e"o 
te-'eon una flor-con un ganote-coll un lllal co mp';Il) .. ~) 
(ue viaje )-cou el pié-con la puerta-con alguno (Cll LJe¡1 
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-*(al trastc) con alg'uno_con dI: al"un bnrniz-con el, dcl 

azole Ó cOlllas, de J..s espuclas'(al pal.rl'ell. Lasfi'a, fes, Dal' 

d~l azule, de las espuela., ddbcll .. mirarse como anticuarlas, 

dlga lo que {;Uste ClellLc/lrin en el tOIllO seguudo de su CQ

lJ¡entario ,,;l Don Qnijole,/ilí./r. 1:>0 )-con el, ell el raslro-d~ 

b?fel"das o de palos (No Itai d(ficullad en omitir La I'reposL

clon.J--conlra lIna csqui .. a-'dc halde-'de barato_de bl;lII

co-'ue buell aire-Ce! sol) de cara-'de codo-de colDr (ulla 

tabl,I )_ 'de Cul"l:l-de su dillero-'de espaldas_ 'de cspucla 

(al 1:"lIallo)_'<le 3I'acia-.'(cillcu) de lar::u-'dc lIIano (a UII 

lJl!¡;ocio )_' de IIlallOS (CII liCITa )-( á algu no) del IIlelllcca lo (c ¡¿ 

lugltl ' de, a pcllidarle IlIclIlecalo, Lu IISIL Cel'vántes .J-'dc ojos 

-'de pié-'ue sí-ele IIla1l1<11'-CII arriendo-CII el blanco-'ell 

capcl'ula-(cl sol) en la cara- ( algo Ó ('011 algo)'clI c<lra-en 

la ('uellla -·CII el ('hislC-CII dil'lIso-(algo )' cn dOle-'clI CII

cOIllicnda (ulla villa)-cll los CIICl1ligos-(lJios hijos ~í 1I1l0) eu 

SlL eSI'0sa-'cl1 la !l01' (de elllbIlSlel'o)-(e1 ¡;oll'e) ell la gual'

lliciüu-en el hilo-ell UIl inconvcllienle-en el Illadel'O «('Ull 

Un Ill:tlo)-en Illanías_cn IllillJOS (dc la illsli"ia)-l;í ulla hija) 

CIl lllalrilllOuio-'CIl los oJus-(algo)'cn prenda ó'en (ianza

'ell que Illcrccc.:r-'c.:n ro.lru-'CI';1l) en clroslro-(coll algu

no) Cll el suclo-(eoll la c'abc,¡;a ) CIl cltecho-'cll delirar-(al

go) CII, por ca1'O-'(;1I la, 'pUl' la telilla-(una pcnsiou ) en, 

~Obl'é la I'Cllla (,le correos)-(;; algul1o) por npl'ovcchado

(Ulla vnclta) por 1.) cocina-por Dios-'por su eO'l1irlilla-'pol' 

eSCrilo-(la bellota) pOI' 1'I'uLO-I'0I' hcc,ho-pol' libre (á un o) 

-e;; ,,1"Lulo) pOI' su 1lI:tllía.-por la I1lúslca-(lIn paseo ) por el 

]lal'(luc.:~'POI' el pié-pOI' poeta C Puede aillldirse el afijo lo 

dicicndo, Darlo 1'01' poela, )-501\1'(; el e;llllpo ellell1igo. 

Dal'5(;'al diahlo-a las ll1alCIIl<Ílic"s-'~í partido_',í en len

(ler-ri rcllcxiulI:tr-' ( prisa ) ;; h.H' I'r (a lgo )-( hucna 1\J;ll;a ) :í, 

e\J ha('er (a lgu)-'cOnll'i' UIl lltl,lc.:-'conlra b.,'por las CS'lui-

11;1 5 Ó'!;IS p:lrc.:dcs-'de alla-'de las a,las-'de IJ:'1 a-'de Ca

hc¿ael"s-'dc calahatad",-'ucl ojo (co n algllnl~)-'(]);írscle 

;~ lino poco) de ;lIgo-Chucna lJl :liia) cllll,n JlI'¡;')~'IO-:-'( J)"rsele 

a alguno lllllCho ) J,or uu 11(::;OCIO-pOI' ordCll u aVIso (a l¡;ull<l 

COS<I)-pOI' ,cncí (). 
Dehnio de SLl auloridad, 
Deber «(Iincro ) al ca:iero-dc jnslicia-de hnccr (nlgo ),( re'a-

se Lo notado soúre eSla./i'ase en la pdg, ~58,) 

Decaer de la auloridad-'cle ¡Ínill1o-ell la salud, 

Decidir de sobrc loclo-en lodas Illalcrias. 

Decidirse á'; pOI' un parliuo-á, por salir, . 

Decir á las genlcs-"á, 'en alta "oz-'~¡, "parn Sil sayo-(Ill!!ll 

Ó ~lJallll1a cosa) COIl olra-'con pa¿ (dc :JlgllJlo)-C~ll VOl hll -

1l111,le-con, por las mismas raZOncs (ulla C05<1)-(lllCII) .'Ie al 

!:jullO-'dc agravios-de uu asuulo-'dc coro (la lecclOu )-
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"de no- "de nones-*de nulidad-de sí-de una (has tA cicnto) -"(Decírselo á alguno) de misas-"de :en verdad-(su parej. cer) cn un asunto-(la vCI'dad)'cn la cara (á algullo)_(" lgo "entrc dicutes-(una cosa) por ulgullo-(uua co,a) por otr~-
"por decir, (' Dcclar:lr al público (una cosa)-(ulla lcngua) por otr~- ~ 
un o) pOl' traidor (ó traidor) ., l. Declararse á sus padres-á fayor (de UDa persona )_COll a 
gUllo-por lal pal'lido. ' , 

Decl iuar ~í, en \' icio (Lo segundo es lo mas co/'ricntc.)--3, 
hácia unu parle-de la rawll-eu vicio, 

Dedicar (uua obl·a) al rcí, 
Dcdicar:ic .í las letras-á estudiar. 
Ded llcir de los, por los anteccdelllcs , 
Defendcr (la clllrada) á los cllcllligos-(la ciudad) delal3Que, 
Defenderse COIl Ull para pelo-de su eonlrario , 
Deferir al diclál11ell ajeno. 1 Defraudar (algo) ~í los, de los caudales públicos-(á unO) (,c, 

en alguna cosa-(~í algullo) ell las cuclllas-e ll e l juslo prcc~~~ Degcnerar de sus mayores-·de scr (lo q uc era )-ell olrll e 
pecie-(Ia indifcrcncia) Cti odio. , ) Dejal' (e l caballo)",í buell recado-(nlgo) al cuidado (de otlO~ ~(á ullo)"á pié-(ull le!:::"do) ¡j sus sobr"Íl1os-(dcudns) ¡j. 8

J
\ su muerle- (á al"oTullo)"coll lautns lIaril.cS-(;i :d<Yl1l1o)'cOIl ' 1 ( l l.) t> stl pala )l'a. eo a JJoca)-(;í 1111 0 con la \'ida--(á lInu) CO Il, cll ,o desgl'acla-de so mallo (.í al~Llno )-de e,cri!Ji t'-"en hl:,Jl( el ' IJe:''' (á a gUllo)-(una cosa) en malas manos-"cn cueros, 'ell ',1 lola ó"en ponela (á algulJo)-"en pié (la di(jcu llad )-.C 'J e) 

t est:.menlo-(una cosa) cn, pOI' pl"cnda-para OLI'O dia-~n lg:'1 por bucno-(á algullo) por necio , (Nuestl'os mayoJ'eS dljcl 
igualmente, para Ilecio.)-(á ull o)'por puerlaS . 

Dej arse de rodeos-ele molestar. 
Dela nt e de los acusadores, 
De l 3 t~1' ó d elatarse al juez-de un delito-por reo. 
Deleilarse con el, del, en el canlo-en cantar, ,a 
Delgado de cuerpo-en la ciulUra-pOI' abajo-(una plcrJl 

dclg:¡da) por la canilla . 
Deliberar entre IIlUchos-sobre tal materia . 
Delirar en ulla cosa . 
Demandar en juicio. 
Dell1as de esto-de dolerle . de 
Dentro de su CUHI'lo-de una llOra, (iYofallan ejemploS ell bllenos aulores, donde se omite el de, )-en casa (Se f¡tI[/t~ 

nuestros cldsi.:os . re'ase la pág, 259.) , sobre Deparlir COll olro-de alguna eosa-(dos) entre Sl-el robo, 
Depender de sus jefes-en lo político. 
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Dcpon,er ,(á alg':lno) de su deslluo-en ''[tn pleito. 

Depos1l31' (el dlllero ) en el a1'(;a- (la prenua) en manos (de 
algullo ). 

Depresivo de su autoridad. 
Derivar ue las premisas. 
])l:,~r rlln.al· en I1n país (la frmialde santidad)_entre si (boa 

tlolllnhllC\oll )_ po,' 01 suelo. 
Derramarse e11 palabras-en los, por los vicios-por la boca 

"--por los c:l mpos. " 
D Cl'1'cllcg'll' (verúo dellen{!,uaje familiar) tie Stl creencia. 

Derribar } . ' . ,. . 

D (a akullo) Je una parte-runa casa) 1)01' tIerra. 
Cl'l'OC~.lI' . 'J . ' . ' 

Dcsabl'irse con su tio. 
DesHcOI'c!arse ue álguua COsa. 

Desacredilar Ó dcsacrcdilh1'se con, para con alguno-en ulla 

empresa. 
Des¡'gl'adablc al paladar. . 
Dcsa¡;radeciclo ¡í los,beneficios. 
Dcsa¡.;.uárse dd agna-en el n'llál'-pOr entrambas vias. 

DcsahogaL'se con otro-de su anicciou-( con alguno) de, eu 

su afliccioo. 
Desalojar (al enemigo) cle'-5u'po'9-icion. 
Dcsapoclel':I¡' (á I.Ino) dc',sn:haoendo, 
Desapl'opial'se de las pasiones, 1" . 

DeSill'l'lIig-lIr (una impl'esion) del ánimo. 
DCSIISil'SC de un'a amistad. 
D esalar 1" (lengua) en maldi eiane&. 
Desalarse e n quejas. , , 
Dcsnvcuirsc ( los \.Iuos) con 106, de los otros. 

Desayun31'se cou la Ilovedad-con chocolate-de la noticia 

-de peca!'. l. , 

Desbancar (á uno) del favor (del rei). 
Descabezarse cun, eu alguna cosa-en acertar. 

Descaecer. Véase Decáel'. I 
Descalabazllrse en algo-en 1ldiviuar. 
Descalabrar con la s I'al,lbras, I 

Descansar del Lraoajo-dc esLudiar-en alguno (de sus cui-

dac1os)_'cll el SeiJOl'. 

DescanLillar del pan (un pedazo). 
DeScararse á pedir-coll algulIo. 

Descargar (la cólera) eo j contra, sobre alg.uno. 

Desc'Il'garsc de la culpa-en su cOlllpailero. 
DCSCa,'lar ele un libl'o (lo sU[lerlluo) . 
DeScartarse ele un naipe-ele Ull huésped-de c.onvidarle. 

Descender al paLio-á los pUl'lnenorcs-á l'cfel'lI'-dc bue-

nOS-en autoridad-hasta l os últimos .ípices-por la esclllera. 

Descolgarse al suelo-de la, por la ventana-en. un cesto. 
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Descollar en saber-entn:, sobre sus ignales-pol~ los Ce
jac;los. 

Descomponerse con alguno-en la conversacioll-en ade
mHI1CS. 

Desconfia,' de alguno. 
Desconocido á sus favorecedores-de los suyos-en el pueblo 

-( tal especie me es descollocida, ó es desconucida) para lllí. 
Dt;scontar (algo) de una suma. 
Descontento con, de algullo, 
,DeScreer de Dios. 
Descuid ... do de su cnS3-en su empleo. 
Descuida" de su obligaciou (No es indispensable la prepo

sicion.)-en Sll oucio. 
Descuidarse con alguno-de, en su obligacion-de, en 00-

sequiilrlc. . 
Desdecir de su cadcter. 
Desdecirse de Ju prometido. , 
Dcsdei'íarse de su 'Imistad-de mi,'arle. 
DesJichadu eu paz-para los combates-por su mala con-

duela, 
Desec1'ar (algo) de sí. 
Dcselll !J"raza,'se de los estorbos, 
Deselllbarcar de la llave-en Bat'cclona. 
DeselldJocal' en la lI'a ... 
Deselllejante de los sllYos. 
Desempci'ía,' Ó deselllpeñ,"'se de una deuda. 
Desenfrenarse en lus vicios. 
Descn1{iIliarse de un error-por sus ojos. 
Dcsenojarse ¡:on su disculpa, ' 

' ))cselll'edarse de una dificultild, 
DesclltclT,n' del pulvo (1" Illellloria de las 11az3ñ~s). 
Deseu (Tener) de ric¡ue¿as. . 
Deseoso dI: gloria-Je lucir, 
Dl!sert<ll' ,01 enemigo-d:! sus bandcl'ns. 
Desespenll' d.e la salud-de IlIcjoral'. 
De:;falcal' (algo) de su caudal. 
De~ralleccl"Je ,inilllo. 
Desfigurar cun afciles-(á una matl'ooa) cn ralllcra. 
De:;fo¡¡ar (la cólera) en ¡¡Igllllo. 
})csgn¡ar de lllla encina (un ramo). 
Dl"sgt'lal's.c al mar-de la cumbre, 
Deshacerse á gri,tos-á llorar-de dolor-dc una prcnda-

en llanto-en pedir. 
Desimpl'esionarse de una idell. 
Desistir de un cm pClio-de intentarlo. 
Desleal á su amor. 
Desleír (la sal) en el agua. 
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Desliz':lr 6 deslizarse en en·ores. 
Deslllentil" ¡llos testigos. 

299 

Desmcutil"se (lwa cosa) de otra-en las palabras. I 

Desllur!al"se de toda pasioll-de la ropa. (Hai quien. calla 

la pl"eposicion en estafl"ase.) , 

Dcsórdcn en las cos.tul11hres. 
Desperlil"~e d,c alguno-de hablarle. 
Despegarse ele las valljd~des. 
Despeú"r 6 despeñnl"se al abismo-de lo alto-en una sima 

-P0I' la ladera. 
Despenór ~í golpes-á bs seis-del sueño. e'" 

Despicar (el ellojo) en su coutral'io. 

Dcspicars(;"dd agravio. 
Despinlar (UIIO) de su casta. 
Despobh¡rslJ de genle. 
Despoj,", ó despojarse de los vestidos. 
Desposeer (,í UIlO) del patrilllonio. 

Desp"etlderse de los hábilos. . ) 

])csprevellido de todo. 
Despues de Sll p:.d,'c-de oírle. 
])esp"lllar de "gudo. (Hace/' del ingellios'D.) ,; '.,' 
Dcspuula,'se de ag-udo. ( Pasarse de ingenioso;) , '), 

Dc ' qtl~cia,' (:1 lIIIO) de la privanza. ¡, , 

Desquitarse de la perdida-de haber (p.erclido)-cn .. el ¡llego 

-cn roba!'. 
D estel'llillal'se de !'isa. 
Destcl'l':Il' (ú UIlO) tí FilipiDas-(á alguno) dc su patria. 

DesleLal'SC COIl algo. . . 

D!!5li.la!' (IIna Ho~') con ~gllal'diente-t1e un ál'bol (el licor). 

])eslIll,"'(algo)a, pal':! lal uso. , 

Destituir (a II!JO) del empleo. 
De,;trizarse ¡í gL'ilOS-á cavilar-de enfado . 

. DesvergoDzarse cou alguDo-de palabras-en la convel'sa-

CIOn. 
Desviarse del camino. 
Desvivirse en un negocio-por sus hijos-por educarlos. 

Delencrse á la, en I~ milad (elel camino)-á, en conlal'-

con las, en bs menudencias-de alguna cosa-dc, ell ir (El 

uso de la l'reposicion de es algo anliclIado. ) -cn dificultades. 

Determinar de junt;lI'Se. (.dsi lo Itallo elt la Guen:l deGra

nada por lIartado de Jllendoza, y asi slle/en decirlo los /la.

tllrales de Castilla; pero lo corriente es no pone/' la p/'epos,-. 

cion. Véase lo que dijimos el! La pág. 258 de la Silltáxis.) 

Determinar,;c á una cosa-á el11prcnderla-eu.favor (de una 

pel'sona 6 cosa)-pol' algullo. 
Detestar de alguno (ó á alguno). 
Detl'as de la casa. 
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Deudor á su asistente-de. la vida-en una gru'csa cantidad. 
Devolver (el caballo) á su dueño-con mejoras .. 
Deveto dtl,la N'irgcn:""'cn SllS maneras . J d 

,,])iJ)Ul:ú- ,q,el.,"por.cluntul'ul-' en a pun.ta01ieuto . 
Dichoso con, eu Su estado. , • 
Diestro en cautll¡'-eU, para lIfIa cosa. (Caldcl'on, acto I de 

M"ñ.1UilS de abril y lIlayo: dice, diestro de ellas.) 
Diferencia cntre UIJO (y otro.}. 

l. ,Djfo.renrual:&¡:Lell' lrtJOl'llll1.. 
})iferente de otro-en las facciones. 
Difl'ril' (Higo) á¡ pa.ll<l otro dia-de un di" (para' Qtro). 
Dificil de, pUl'a digcl'ir-CJl deLcl'llfilJarsc, 
DiglJurse de ;Jce[1La!'. (LlL pl'esente se olllité siempre el de.) 
Digno de elogio-de referirse. 
Dilatar (ulIa cos~) al, para el día siguiente-de un dia (para 

otro). .<' . • . 
Dil~tarsc en pn1abra~ . 
Diligcll te ell los pleitos-en bnscar-l)ara su negocio. 
Dilll:fllar dc otras causas. 
Diputar (á algllno) :í, para tal enc3l'go. 
Dirigir ¡í, ¡i:u'a tÚl fiu-(al cliente) ell el pleito. 
Discerui'l' (UlIU cosa) de otra. , 
Disco",l"l' de SIIS cOll1p:rüeros-en., SObl'(! tal cuestiono 

, Discl'cpar (uu'a cosa) de otra-en al"o , 
Disculpal' (al gencral) con elf'ei, " 
Disculp;,,'se con algllllo-(Coll otro) ele ulla falta. (Es dar 

disculpás á¡(J.lgulto ele {(¿falla que hemos cometido, ó echarle 
la culpa de lafalla que se nos impula,) 
, Discurrí" (de ull asunto) á, el.! otl'o-de un asnulo 'á otro) 
-de la, sobre la ¡"eligiao . 

Disentir de alsullo-en t:tl materia. 
Di,eiiar (una ligura) por tllllllOdelo.. 

- Disfl"aZar (la curio:.id"d) eu del'ocion. 
Di,frazóll'se cou un dominó-coll, en traje (de marincro)-

de lllarilJerO-CIl otra persolla. 
Di,l'rllt;lr á, de algullo-( Dícese disfl'llt:}l" una cosa, sin la 

]Jl'eposiciol! ¡í, d) de una Cosa. 
DisguSl;¡I'Se COIl, de :dgllllo-cle estudi,ll'-'por ej. trabajo. 
Disiull1Jar (uu t1cf'ecttl) á OlI'O-(Sll nwl) cou alguno-en el 

semblaute (una pena). 
Disipar (el dinero) en gastos inLÍtiles. 
Disolver en agua, 
Disolverse en espuma. 
Dispensar (á uno) de las pruebas. 
Disponel" de sus cosas (ó bien si,¡ la p"eposicion, )-(su tro

pa) en colunas-(Ias palabrns) por óruel1 alf"bélico, 
Disponerse al, para el asalto-á, para ejecutarlo. 
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Dispuesto (Bien) de talle. I 

Disp utar (el empleo) á ul¡;llllo-con los eomp8ñeros-de; 

sobre ulIa jugada-pol' una (y otra parte)-sobresulir. 

Distante de la costa. , 

Distal' (un pueblo) de otro- Cuno de otro) en saber • . 

Distin gui,' ( una cosa) de otra-.'de col?res, 

Distinguirse de los dcmas-en la uotáulca-en perorar-en

tre sus cond iscípu los-po .· su elocuellcia. 

Distl'aerse á puntos .in~OlJeX05-á responder-con, por ba

galelas-del objcto princIpal-de trabapr-en la cOllversaclon 

-en call:w .. 
Distrihu ir (la tropa) en los, cntrc los I);¡jcles- (la herencia) 

ent"e los p3rientes. 
Disuadir á algulIo {una cosa)-(á alguno) de Ulla cosa-de 

l'eñir. . 
Diverso (le otra pCl'sona Ó cosa . 

. Di\' ertirse :í la pelota-tÍ plintos scctlllc1arios-á contar-á 

Jugar-coll sus :JII'igos-colJ la cl'edul ir/I.d (de algllUo )-COll 

el, ell el juego-del fin prilllario-:-eJl corrc r. 

Dividir (e l pan) con los pohrcs-(ulla cosa) de otra-en, pOI' 

partes-( Ia ha cienua ) en tre Jos hererle"os-por mitad. 

Doblul' {,í uno)',; palos-(cl p:1uuelo) en cuatro uoblezes-

(un pliego) po.' In mitad-' por UIl difuuto. 
Doble el e lo justo. 
Dacíl ,j Jos co nsejos. 
Docto en teologíll . 
D~l ei'Se con {)lI'O (de l mal coml1u)-:-coll alguno (en su c1es

¡p'ncln)_de la cabeza-de una caJanl1cl~d_(<:OIl al<Yllno) en su 

Pél'(¡ida-(co lJ alguno) eD, pOI' su infol'lllnio. " 

Dorlllir'::í cic lo abiel·to-',d raso-'" la SCl'ena-r' 1" sombra 

--eoll otro-con compaiiía-en cama blanda-·en COlllPi111i::. (de 

alg uu o )-' en el Señor-sobre un proyecto-sobre el duro 

sllclo. 
DOlado ele ciencia. 
Dolar con, de gracias-{Ií su mujer) en mil duros. 

Dudar de su dicho-de IIl1a COsa ( En el dLtilllo caso yen 

lo.'~ qll-e se le parecen, /L O hai d{ficl/ltad en omitíl' la prepo

Slciol!. Los antiguos usan algu/la vez de la e 1l para lo JIlis

)llo, )-de llabla" (Puede callarsc la pre¡;osicioll; pero si len

Ka POI' bien diclto, Duelo ~fil"lllal' tal cosa, me pnrecc qlle con 

111. Ilegacion seJ'ia lIZas acerlado decir, No dudo) en afirmar 

(t,d cosa)_entrc el allJor (y la ofcnsa), 
Dudoso del :lcierLO-en sus determinaciones. 
Dlllce al p.aJaclar-de coudicion-en el gusto-en el trato, 

DuJ'ar en un PI'opósito-en, por todos Jos si"los. 

Dllro con sus dependientes-de mollera-'Je cocer-en su 
h-ato. 
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Echal' (algo)'á buena ó mala pavte-*Cmano) á la espada

*/Í pares y l1ones-'(mano) ó, dó una CQsa..,....¡Í coner-á pcr

oel'-á la. en la calle.......,·á la, 'el) ]a (ó biell sin el arlÍc"lo en. 

el segandO caso) cara- 'al, 'en olvidO-al, por el suelo-'con 

cajas rle'stcmp]¡,das-'de baranda-'cle manga-'de ménos (ó 

ménos)-de un vasO (en otro)-de sí-'de vicio-k(Eclladn) 

de valiente-'de ver-'de la , 'por la boca-'cn corro-'cn 

saco l'oto- ( Iimosna) ell el zepillo-kcn,*por tierra-kpol' alto 

-por arrobas-poI' la iglesia-kpor hrgo-'sobre !llS espaldas. 

El k ' I "1 ' " . . ' " . 
'C larse a pec los-,..a os pies-a lugar- ¡', en, por tierra 

-con la carga-de reCIO-en el sucio-en la, sobre la Cama-

sob,'e alguu,o. .. . 
E<luC:lr (á sus hiJOS) en el temor (de DIOS). 
'Ejecutar en los bicues (á alguno)-(la pena de muerte) en 

una persolla-'por justicia. 
Ejereer (Sll lIutoridad) cou, en, sobre aJguno-(su indus-

tria) en un negocio. 
Ejercitar (la caridad) con ]05 pobl'es-( á uno) en la paciencia. 

Ejercitarse :í, en correr-en ol)\,;1s (J e c:1ridad). 

Elevar (los ojos ) al cielo-de la tierra-(á uno) sohre las 

Dubes. 
Elev:1l"se ,í Jo, hasta Jo a Ito-rlcl suelo-en éstasis . 
Emb;lI"azorse en las respuestas. 
Embaü!al' (familiar) en la paliza. 
Embarcarse en un bergantin-en un llegocio. 

Embebecerse con la, en la pl<itica. 
Embeberse COll el I'obo (Lo dice Hurtado de lJfendoza.)-

de, en huenos principios. . 
Embelesarse con, en una pllltllra. 
Embe til' con, contra alguno-en tierra. 
Em bollarse con, de, en algo. 
Ernhol"rac/¡arse con, (le aguardiente-de ira. 

Embosc:ll"se en el monte. 
Embozarse COIl el, en el capote , 
Embravecerse:: (uno) con, contra otro. 

Emllreñarse en un Ill<ttorral. 
Embriagarse con, de vino-con, en sustos-de placer. 

Embutir con, de, en ébano. 
Ernelldarse con la, por la correcclon-de, en sus defectoS 

-de mentir. 
Empacharse de una accion-de cometerla-en, pOI' un ne~ 

gocio. 
Empalnga:se de algo. 
Empapar o empaparse de, en agua-(la sopa) en el caldo. 

Empaparse (la lluvia) en la tierra. 
Emparcjar con alguno. 
Emparentar con los n obles. 
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Empedra,' COIl, de guija'Tos. 
Etlll'eñ~r (su palabra uno) con otro-(:í uno) en tal negocio. 
Elllpeñarsc con el juez-en un negocio-en alcanzar-en, 

POI' tal cantidad-por el dclincuente. 
Empezar (cl interrogatorio) con, por tal pregunta-.(la cau~ 

sa) en. , por indicios-en, por poco. Ve'rlSe COlllenz:tr. 
Emplear (el tiempo) en el estudio-(la delicadeza) en una 

persona-e n pasear. 
Emplearsc con una pcrsona-con provecho-cn la agricul

tura-en trabajar. 
Emprender (una operacion) por su mano. 
E~lJ'plIi'ar (:í alguno) á la c:lllc-:í precipit~1'Se-dcl balcoll 

-llaCla a puerta-h,l,ta la calle-hasta dCI'l'lbarle. 
ElIllllo de sus contelllporáneos-en la pintura. 
Enajenal' (tí algllno) dc Sil obligacion-dc m,istil·. 
Ellajclla"sc dc lus IIcgocios-de Ulla finca-de gozo. 
Enamorarsc de SIIS )ll't!ndas. 
EnalllOrical'se (fami/ia ,') de una niña. 
ElIa"lar (un hierro) en uu mango. 
Encajar (un madero) con un ma:I.O-( una picza) en otra. 
Encajarsc (alguna cosa) cn la cabeza-en la tertulia-pOI' 

tina puerta . 
Enc"II~I' en la arena. 
Encallccel' en la dcpravacion. 
Encapt'icharse en Sil opinion-en una COSil. 
Enl'arall1arse ,í la t!lITC-en la, pOI'la , sobre la pared. 
Encararse H, con nlgllllo. 
Encat'gürse de un nego(·io. 
Encat'n;II'~c (un pCITO) en la caza. 
Encal'ni¿arsc en los encmigos. 
Encasquetarse (el sombl'cI'O) en la cabeza-en romper. 
Encaslillan,e en una alquería. 
Encenagarse en los vicios-en juga,·. 
Encender (ulla pajuela) :í In ltllnbre-en un fósforo-en las 

Illejillas (suponiéndolas mili acalorarlas). 
Encenderse con, eOlltril alguno-en ira. 
Enccrrarse eu IIn gabinete . 
"Encogerse de hOl11l1ros. 
EnconlelHlar (la casa) á un criado. 
Euclavar ó enclavnrse (una cosa) en otra. 
Encomendarse á Dios (Antiguamente decían, en Dios ó en 

Sus ol'aciones, lo r¡ue aUIl COllServan algunas provillcias .)~ 
en la 01'3CiOIl. 

EnCOllilrse en perseguir. 
Encontra,' COIl alguna persona ó cosa . 

. E'?COUlrarse con alguuo-Ocon 105 pensamientos-en los 
dlclal11enes. 
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Encuadernar (un libro)"á la rús tica-de, en tafilete-*Cll 

.pasta. 
Encumhrnt'se él los, sobre las. nubes. 

· Enchnrcnrse'de agua-en el agua. 
• Endurererse al, con el, en el lrabajo-con la costumbrc---
en 105 ltuesos. 

Enfadarse con, contra alguno. 
Enfermm' de amor-del pecho. . 
Eu ferlllo con, ele calen lllra-de amor-de los riñones. 
Enfrascarse en la conversHcion-en leer. 
Enfurecer ó enfurecerse oc rabia . 

· Engalanarse cou un vestido-con, de flores. (Decir en, co
mo AJ'l'ia;'G, es mal lengllaje.) 

Enganchar (el macho de un corchete) en la hembra . 
Engañarse en su plan-en creer-cn las, sobre las palabras 

(de alguno). 
Eugastar (una joya) COIl diamantes-(un diamante) en la 

joya-( u na perla) en oro. I 

Engendrar eu tal señora (á un lrijo). 
Engolfarse en los Ilegocios. 
Engolosinarse con la esperanza (de algo). 
Engt'cirsc con la, de la forluna. 
Enjuto ele rostro. 
Enlazarse IÍ las, con las primeras casas. 
Enloquecer de amor. 
Enmendarse. re'ase Emendarse. 
Enoial'se con, conlra, de alguno. 
Enojoso ;í sus hermanos-en el trato. 
Enredar ó enredarse (Ulla cosa) con otra-cn plcitos. 
Elll'iquecer con, de ga las. 
Enroscarse (la culebra) ~í, con un árbol. 
Ensangrentarse en la disputa. 
Ensayarse á la csgrimu-á, en, para cantar-en el, para el 

canto. 
Enseñado cn Ja historia. 
Enseñar (la gral1lrílica) á los niños-( á alguno) á malas ma-

ñas ( ó bien sin la l'I'eposicion. )-á escribir. 
Enscñarse á buellos ejemplos-á sangrar-en una persona. 
Enseñ?rearse de Europa. 
EntapIzar con, de nlfol11br:ls. 
Entender ele su oncio-en SllS negocios. 
Entenderse con algulla cosa-coll algullo-(lo de la amena

za) con alguno-( una lei) con l11uchos- ( Enteuelérscle á uno) 
de alguna cosa-(elos) cntre sí-por señas. 

Enterar Ó enternl'se de , en un asunlo. 
Enterral'sc COIl L1na obra. 
"EnUada por salida. 
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*Entrambos ¡í dos. 
Entrar*fí fucso y (sangre)-*á la pnl'le-*á saco (nnil ciudad) 

-*á uno-á reloar-,i la, en la iglcsia-*col1 nlgllno (en can1-
PO)-*COIl bucn pié ó'con e1 pié dCI'ccho-*dc guardia-de 
lnayordoll1o- 'de rondon-*t1c semalla- *e11 años- 'en batalla 
--.'en campo (con algulIo)-:-en la carrera (diplomática)-*en 
Cllentas (con alguno ó COtlSlgo)-eJl cuentos-en desconfianza 
-.'en dias ó'en cdad-'en docena-en eIJo ó en eso-'eu juicio 
(con algllno)-(ulJo)cn lllgnr(de otro)-cn ClllÚl11ero(rlesllS 
3111igos)-(algo)'en provccho-'en sí-en suel'le-pol' algo ó 
pOr Illucho (ClIUll ncgocio)-pot' carne-por las casas (njcnas). 

Entregar ( la pina) al ellcllligo-(la carla) en propiastl1l1llos. 
Entrcgaroe ;í las diversiollcs-dc las exi'l.cncias-en Jos bie

lles (segun CaJllpomdne$ y Cel'válllcs en La tia ungida.)-en 
hra¿os (de algutlo). 

EnLrellleterse ó cntrometerse eu negocios (ajenos)_en "'0-
hernar. D 

Entresacar (lo bueno) de lo malo. 
Entretejcrse (la parra) al, con el, en el olmo. 
Entretenerse ri la lumbre-á jugar-con las diversiones-en 

ft'ioleras-en leer. 
Entl'isLecerse eon la , de la, por la mala suerte. . 
Envainar (una eos~) en otra. 
Env,mecerse cou el, del Lriunfo-de haber triunfado . 
Envejecel' en los negocios-pOI' los trabajos. 
Envestir (á uno) de tal dignidad. 
Enviar (;1 alguno) á la botica-á pasenr---:-(á alguno) con una 

carta-(ulIa carla) eo.n, pOI' persona COllOclda-(;í al¡;UlJo) de 
cm bajado"-por II 11 • . 1 t !Jro. 

Envicial'sc cn el Juego -cn lHu,tat·. 
Envidal' con todo el rcsto ( o bien sin la preposicion.)_ -de, 

*en falso . 
Envolver (su suerte) con la de otro-con, en papel-e n. 

displlLas. 
Enyolvei'se con 1:1, en la capa-en Judas. 
Enzarzarse en disJlutas. 
Elllclarse de utJa perSOna. 
Equipar (ñ 11110 ) COII , d e armas. 
Ec¡uil'ot.:ar (ulla cosa Ó persolla ) con, por otra. 
Equivocarse con algullo-(una co.a) con. otra-en la cuen-

ta-elL prollul1ciar. 
Erizado de ruas. 
Erufl'ito en la bibliografía. 
Escabullirse entre la gente-por entre la gente . 
. Eseapar ó escaparse á su penetraeion (Naua-rrele en la pá

gIna 58 de la Vida de Cerv,íntes dice, to que 110 pudo e~('a
pal'se de Sll ingenio; pero no me ntrcvcri(~ rí llsarlo .)-á la 

20 
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playa-+á todo cOrI'el'-*á lllla (de cabaJlo)-con vida-de la 
tOl'menta-en nna tahla-por miedo-por la puerta (escusadn). 

Escarmentar con su ejemplo-con, por alguna cosa- de sus 
errores-en cabeu, ajena, 

Escaso de medios-cn erndicion (Se emprea la pl'eposicion 
oe, cuando al adjeti'Jo CSC:1S0 precede e[ver!JO c3tar, J' la en, 
cuando lo ¡J/'ecede el verbo ser,)-en dar-para el vestido. 

Esceeler de veinte duros-(¡í algnllo) en virtudes . 
Esceptilar ó csreptüarsc de la I'cgla (gener;l!), 
Escitar (ñ al~t1l1O) á, para hahlnr-p:lrn ulla obr:1. (Escita!' 

Sil allgusta justificaeion al remedio de ellos, leemos en Jovc
l/állos. ) 

Escluil' (á a¡~uoo) de la compnliía-c1e entral'. 
Escoger en Ulln persona (en lugar de :í una persona, se lisa 

feli::.mente en el Don Quijote, parle primera, capítulo 25,)
en UD lIlonton. 

Escondcrse al, (lel peligro-del maestro-en la cueva-en
tre 105, tl'as los zarza les. 

Escrihir (una carta) á sutio-con alguno (como su amanuen
se. )-con esta fecha (Es inopacion recíenle e' infundada rle
ci,', en esta I'ecll:l.)-con bnenos cnracléres (De leemos en el 
Dinhlo cojuelo de Gllevara.)_con, de su mano-con, en buen 
estilo-de mnno~de buenn Je~r:n-'d e propio puilo-'de que
hl'ndos-en ahrevJalura-en c¡( "a-en prosa-por el cOl'rco
sohre el pa pe 1. 

Escrupulizar en algo-en acompañade. 
Escuchar COIl . en silencio, 
Escudarse con' el, del broquel. 
Esculpil' á buril-en bronce-en fondo (de relieve). 
Escll¡>H' (á uno) á la, en la cm'a-al, hácia el cielo. 
Escurrirse del peligro. 
ESCllsarse con algullo-clel convite-de cantar. 
Esencial á, cn una cosa. 
Esentar (á UIlO) de la C'onlribncioD-de pagar. 
Esento de lacha-ele pngnl', 
Esforzarse ¡í, en hacer (algo) . ( Los al/lores del siglo XYI 

emplearon igllalmente la preposicion de. Yéase lo dicho elt 
la pdg. 258.) 

ESlllaltar con, ele varias flores-en oro. 
]~ 5Il1erarse en el trabajo-en trab:rjar. 
Esp~ntarse al, de ver (oí un lobo)-del tigre. 
Espa.rcir en got:ls-(Ias aguas) en raudales-( dODes) entre 

sus amlgos-(flores) por la carrera. 
Esperular en 3zeile. 
EspeJer (:í algllUo). de la sociedad-de la, por la boca. 
Espe,'ar al buen tlerll(lo-á que Sllccc!a algo-(algo) de Io~ 

hombres-en casa-en DIOS. 
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Esperimentnr (gustO) con la, en la lectura. 
Esperto en los negocios. 
Espeso de hojas. 
E"polvo"c31' con, de sal. 
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E3pollcrse al pcligro-¡í uaufr<tgm'. 
Esp,'csar (una cosa) COIl, en térmiuos claros-(un concep

to) en poesía, 
Estampar (los. ded~s) e? el ro:tro-eu e~, sobre el papel. 

Estar (el vestido bien o mal) a alguno- al cabo-*á cietT:ls 

(en un negoeio)-*á cuentaS-*i¡ derecho-*;í diente-/la 

eviccion-*,í Iínc:l-'ci la .mir:l-;¡ un pacto-';í piqll<:_*ci pun

to-';¡ la razon - 'á salano-';í suelclo-¡í esperar-'al Ver (en 

ciertos jucgos.)- ';¡ 10s,*c\1 los piés (de los caballos)-( bien á 

mal) con algllno;-con c.alentura-c~ll el coneo (por estarlo 

despaclwndo.)- con CUidado (En cUldauo, esf,.ase moderna 

'llt~ /la cOllvielle s~!Jlii,..)-eon dolorcs-'con la.l~che (en los 

JahlOs)-'con un plC ~en la .sePlllllll·n)-con, en ;11111110 (de ha

cer al"o )-de hoda- dc cUI(]¡lIlo (UIl enfermo )-'dc dias-*de 

Dios (~na cosa)-de lllto-de mal hllmor-'de parto-'de raso 

-de prisa-de viaje-de "lIelta-dc zlIlllba-'de:en muda

'de piés ó' en pié- 'tic, 'ell vellla-de, por presiJellte-( pre

so) cn su amor-en ansiedad-'en sus carnes-' en carnes (vi

\'as)-'en el caso-cn I:J comedia-*en la cuenta-'en duda

'eu ello-(L,'unqnilo) en el favol' (de alguno)-'en un l¡ilo

ten los huesos-en Ulla idea-cn su juicio-enleche (un hi<To) 

-'( ' o) en mas (elc clecirlo)-cn mil duros-en obli<T3ciog (á 

1 ) ' . • . ,. * ." 
a guno - en un plc_en 1'lesgo- en 51- en un tris-en sa-

lil'-'(No) en nada (que suceda alguD.a cosa)-'eD poco (que 

no suceda lnl cosa)-para ello-para Irse-por al<>ullo-'POI' 

esta cruz (de Dios)-por lo Pl'imcro-'por las Ilub~s-por ha

cer-por 11latarl~ (A~cerca de ~~ta..r,.a~e TIa se ol.·ide lo 'lile 

adverLl en la pago 2,O.J-(Estol) S1l1 mI-sobre un Ilegocio

sobre una plaza-'sobre sí-sobre Toledo-'( lila Il o ) sobre ma

no-'sobre las áncoras-'sobre los estribos. 

Estender (un documento ) cn castell:lno. 

Estcnrlerse en disertaciones-en tratar (una materia), 

Estéril de, en ric¡uc¿as. 
Estimar en Illas (una cosa que otrH. Se calla la p,.eposiciolL 

Con I7lllchafreclleilcia.)-(una cosa ) en tanto-ell tal \aJo ... 

EstilllUlat' (tí otro) á la, eula cmpresa. 

Estofar de ;,lbodon. 
Estraer (UIl hueso) de la riema. 
Estragar (tí otro) con su ejemplo. 
Estragarse con las riquez:ls-con la, por la ociosidad-en Sl.\ 

conducta-en las grandes poblaciones-en los viajes-por las 

malas compañías, 
ESlrañal' (á uno) de su patria, 

20" 
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Estraño de la materia, 
Estl'aviarse á otraS cosas-rIel objeto. 
Estrecharsc con alguno-'cle ánimo-en los gastos-cn gas

tar. 
Est¡'eebo de conciencia. 
Estrellal'sc con algulJo-contra, en una roca. 

, Estrenarse con unllegocio-con llll panoqniano-en su ofi-
CIO. 

Estribar en la, sobre la b~se-en s;¡ber. 
Estropeado de la, en la mano izquierda. 
Estropear (á uno ) en la mano, (Co loma usó la preposiciolL 

de para estafrase.) 
Esturliar'( el papel) á los cómicos-con buenos catedráticos 

(En esta frase /la cabe duda en lo qlle f/uiel'e espresaru; 
pero cllando puede haberla , como si digo, Estudió cOllmigo 
la teología, IZO pal'ece r¡lle deba entellrluse que file' mi discí
pulo, silla que rué cOlldiscípulo mio en dichafaclI:ltad.)-en 
Jos modemos (las ciencias exactas)-en entender (uua ciencia) 
-(la teología ) por tal autor . 

Exacto en su palabl'a-en cumplirla. 
EXHminar (á uno) de, en filosofía. 
Exhalarse en ecos-en malclecir. 
Exhorta¡' á la perscverancia-,i combatir. 
Eximir ó eximirse de las contribucioues-·de acudir. 
Exonerar (á uno') de su empleo. 
Fab¡;icar con, de mad era (lIIW casa). 
Fácil á todos-con, para C011 algullo-de bolsa-de digerir. 
Facilitar (ln enll"lela) á algullo-(la voz) al canlo . 
Faltar fÍ lo promelido-.í conc llré'jr~(al go);í la, de la suma 

-*de ánimo-ele su c:lsa-dc co mer-de dar vozes-.( dice Ce/'
vántes po/', Deja l' ele dar vozcs, r¡ue es lo corriente . )-(ul1a 
lla la bra) en 'la ol'acion-( lan la) pa 1':1 la c ucn la-rara Ilegal' 
(una legua )-por probar (aunque puede omitiJ'se la preposi
cion ). 

Falto de juicio, 
F~llal' COI1, CIJ tono magistral. 
Fastidiarsc de los libros-ele l ee r. 
F:lligal'se de lrab;¡jar-clel, por elll'abajo-en el paseo-eu 

uu trabajo-en buscar-por alguna COSa-}lOI' conseguirla. ' 
Favor,lhle á los intereses-para todos. 
Fa,rorecer (á alguno) con obras (aunque 11'1 aleo AZeman di

ce, de obras). 
Favorecerse de la OScuridad. 
Favorecido de la naluraleza. (Es mas usado glle, por la 

naturaleza.) 
Fecundo en arbitrios. 
Fértil de pan-en recursos. 
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Fiar (algo) á, de su criado-á la, en la amistad-en Dios. 
Fiaese de, en su llijo. 
Fiel oí, con SllS allli30s-cn la amistad-en su ministerio. 
l~ijar (el nLÍmero de los dipuJ.ados) en doce-(el cartel) en 

la pared-(los OjOi Ó la vista) en, solH'e uua pel'sona-por las 
paredes (los carteles). 

Fijarse eu la cuestion-en dClllostl·al·. 
Firmal' con, de su nombre-' (C01110) en un barbecho_ "por 

Un barbecho-por otro. 
Firme en la palabt'a-en su puesto. 
Flaco de lll(!lllOria. 
Flanqueado de torres. 
Flaquear en la fe prometida-Cuna casa) por b esquina. 
Flcxihlc ¡í la razono 
Flojo de vientre-en el tl'abajo. 
Florece l' en sabiduría. 
Fluctüal' en la dcci,io.n-en~re dunas. 
Follar en pliegues. 
F oras tC1"o en la historia. 
l:'ol'jar (el hierro) en barras. 
Fornlar con el e,llIdio-( (luejas) con, de algullo-Je tierra 

-;-( una cosa) en bulto-"( los solelad 05) en colulla-en la dcsgr¡¡
CIU-ell hojas (alguna cosa)-"por batallones-pOI' el dechado. 

Formarse con un bucn maestro-de bLllTo-ell la des3racia. 
Fo lTar ele, en pieles. 
FOI'lineal'se ell un ea,lillo 
Forzal' (,; uno) ,,1 negocio-á entl'nr-"de veb. 
Frallco con, para, poll'a eOll sns amigos-en las palabras. 
FI'ólll'lucul'se oí, con 511S dependientes. 
l·'reir (huevos) COII, en azeite. 
Freirse de calol'. 
Frisar con los cincuenta (años )-( UDa cosa) con otra-(,1130) 

en dcs\ crgücllza. 
,Fruslrar:í lI1l0 (su proyecto). (No me acuerdo de que di{J,~l 

1l11lgUIL buen ese/ ilor, Frllstróll'le de los tesoros, cnlllo Iv ha 
P.lle,to Quintal/a en la Vida ele PizalTu; en lo el/nl hallo l/~W 
JlIlla de silllLÍ:r:is y l//la malt¿ aplicacion del verbo .frustrar.) 

Fuera de la ciudad. 
Fuerte de gellio. 
l' • 
x, llUHU' ell PI pa. . 
1: lIudat:sc en rOllOIl-en haher OltlO. 
l>riuso COIl la, por la réplica-elc :lelos-por un !·eves. 

_G anal· (á :'¡"llIlO);í la pelula-oíeurI'cr-(l'rlldcllc¡¡¡) cOlllos 
"Ilos-de olro"(una eautidad)-dc los turco' (la isla)-"de co
;IlCI:-'CI1 buella ¡juJ!ITa-( tIlue ho dinero) cn el eOlllercio-eu 
l"bl.lacion-(una vcntaja) en alguna persona-cm talenlo-"cn 

tercIO (y quinto )_k por la mano. 
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Gastar (el dinero) en libros. 
Generoso con los amigos-de ánimo. 
Girat' (una letra) á favor ó á la órden (de alguno )-(111 rue

da) á torno-á cargo de, cOn tra , sobre un banquero - de una 
parle (á otra)-por tal calle-sobre el eje-Cuna le tra ) sobre 
Madrid. 

Gloriarse de su lozan ía-de, en ser valiente-en el Señor. 
Gobernar para el inlcres gene ral. (Yo 110 diria, en el inte

res gcnel'al de sus súbditos, como lo hallo en la pág. 53 de la 
Vida de J\IeJéndez, r¡ue precede á la última edicion de suS 
PoesÍils, ) 

Golpear (paños) en el batan. 
Gordo de cara . 
Gozar (de favor) con el, en eJ, entre el puehlo-del campo 

-d~l placcr (ó el placel')-de, en Oil'-( UIl beneficio ) en eu
c0Il11cuda-(a)go)'en COl11un, 

Gozarse con las criatlll'as-de, en una buena accion-de, ell 
socorrer (á los desvalidos )-del, en el , por el bien (del pró
jimo ). 

Gozoso de su destreza, 
Grabar'al, 'de agua fuerte-en cobre-"en dulce-"enlJUe

co, 
Graduar'á claustro pleno-(á uno) de doctol'-(algo) de, por 

úlil-( á uno) en filosofía. 
Grande de cuerpo, 
Granjea r (hl voluntad) á los, de los oyentes-para sí. 
Grato al paladar. 
Gravoso á Jos suyos, 
Gritar' ,í voz (en cucllo) -*en cuello, 
Grueso dc carrillos-por arriba. 
GuurJarsc del frcsco-de tmpeza l', 
Guarecerse con eImar-de la inlemperie-de, en un portal. 
Guarlleccr (una plaza) con dos mil hombres (La /lcademia 

dice de soldados en la palabra Presidio de su DiccioIJ3I'io,)~ 
(un veslido) con, de eucujes (Lo segundo es lo mas ji'ecuen
te .)-de oro-de perlas, 

Guiado de, por un lazarillo. 
Guial'se por la I',llon, 
Gllilldarse (alllic,) por la pared. 
Guiñar de ojo (dice III ateo A leman siguiendo la costumbre 

de los castellanos viejos; pero lo /'egular es decir, Guiúa f 

el ojo), . , 
Gustal' del VIllO (Puede omitirse la preposicion, allllr¡ue sll¿ 

ella es ya diverso el sCllticlo.)-dc beber. 
Gusto (Tener) á la Icclul'a-del placer. 
Haber (á nno)'á las manos-'(lIabedas) con aJO'ullo-'(N'o 

habel' cosa) con cosa-'(lIaberlas) de los cascos-de pasear--
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'(Habedas) de }label'-( Rige tamúien el nombre por medio de 

la preposicion de en la Ji'ase, De Dios haya, si no p,'eferi

lJ~os con Garces tellerla por eliptica en lugar de , Haya el 

hlCU ó ell'cpoSO de Dios, esto es, l'ecíb"lo de Dios. Lo mis

mo sucede con las semejantes d esta, Mal baya del bribon 

gue me engaiió; aunque lo lilas ordinario es omitirla: Mal 

haya el padre que mc eugelldl'ó,)-(ulla cosa)'pol' coslumbre 

-(á algullo)'p01' coufeso . 
l[¡íbil en 1<1, pnra h, pintura-pura leer. 

lLuoililar de dinero-en, para una cosa-pa!'a un destino. 

Habiluarse lí los olores-á fumar-en el ejercicio-en leer. 

Hablar al aire-',í coros-';:í la mallo-á, COIl sus discípulos 

-'<Í:con:ell voz !laja-con lus ojos-'(una cosa) con ,dgllllO 

(en el seulido de tralarla COIl é l y de lUc¡~de. )-con, en seso 

-con, por enigtuils-con la, por la lIal'll.-'de IJudas- 'de 

cabeza ó 'de IIlclllOria-'de Illislcl'io-'dc 0pllsicioll ( Frase 

'lue solo se halla en el Quijole, pal'le segllnda, cap. :t2, )'ue 

p"po-'de perlas-'de vicio-'de, 'desde labuqucra-de, en 

chanza-de, ~ohre lallllateria (Los escritores del siglo Xf/ I 

decian lumúiell, lIablar ell Ulla pcr,oua Ó eu llll asunto.)_ 

'el~ cadeucia-el! elof)'io (dc tilla perso"" )-en jerigonza-cll 

latlll (A ve::,es se omite la pl'epOSICLOIl en las jrases de esta 

espccie,}-'cn pl'O ó'cn conlra-en raZOIl-ell, por voz (de 

olro )-en el, seguu el caráCler (de los héroes )-'enlre dienles 

-.'entl'e sí-'po,' boca (de gauso).-'pur los codus-'por cs

Cl'Jtu-pOI' elrco-pol' SCJ1:Os-'po,' haubl'. 
Hacer (;í ¡tI,yuuu)'<i bucllas m"li~s- 'al caso-'<Í dos car:lS

'á dos lJ)anos~::i Jus sC IIlidus-(eI caballo) alliro-'.í todo

'<1 lodos palos-'" todos vielllo8-(el perrillo jaleo) á las ZOI'-

1'as-(el iJuci) al yugo-(,í uno) ti hablar (la vCI'dad)-.(una co

sa) COII algulJo (Lo usa opOl'lllllísilJl(/lI!enle CCI'I'ántes ell el 

capitulo 39 de la parle pritllera del Don Quijole. )-( un ejcllI

piar ) COIl algulJo-(uua cOlllposiciuu) cou d.íctilos-(uIJ3 pina) 

Con la figura (de cuaurilullgo)-'(lllla cosa) con Olra-(pau) 

cOll,dc llaJ'illa-(divoreio) con la, tlela lIlujel'-(son) con,e ll 

Hu illslrulllelllo-"del cuerpo-del ni~traido (Pudiera igllal-

1/!.ente decirse, Haccr el distraido.)-(conqui,tas) del domi-

1)10 (de <,lgullo. Jo velldnos dice, sobre el dOlllillio de los mo

ros frun lerizos, )-"( "al<1) del sambeuito-kde gargallta-( ;dgu) 

'dc gTacia-(ulJa co~a) de maligno-'del ojo-'de su parle-

de porlCro-"(plllltO) de alguna cosa-(saber) de lI11eslro~ SIl 

eesus(Loltan /lsado autores mai dislillf,lIidosdcl siglo Xf/1..; 

pero hoi rlia suprimimos la pl'eposicion.)-'de las suyas

'de lripas (Col'1IZon)-(ul! relralO ) de, el! lIl<ÍrJll?l-(prend.,) 

de, en palabras-(una morcilla) de, el! una tJ'lpa-de , pOI' 

chanza_(earo-o) de, pOI' un delilo-'(alto) en algo-(queso) 

eu uu lllolde~(imprcsion) el! los, sobre los oyelltes-'(apre-
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hension) en una persona--:--( algo) en regla-( estrago) en los 
sitiadores-Cuna cosa) en LLempo- (1l lgo) para e l gusto ó la au
toridad (ele una persona)-pal'a sí-(tiempo) para ir (,t misa) 
-(I)Llenas obras) para salvarse-por alguuo-por lJablarle
*pOI' hacer. 

Hacersc allllar-*á 1" ,"cla-*LÍ la buena vida-*á lo brgo
(igual ) á, con olro-con, de un libro. (Lo primero es maS 
corriente tratándose tle 1lI1 objelo determinado, COIllO lo eS 
ellibro,y denolando Sil adr¡lIis icioll. Respcclo de [as cosaS 
gene'ricas ó en globo, en que equiv{tle la locucian ti pl'oveer
se ó surlirse, pl'efel'imos decir, Hacerse de lllllcbles, de ropa 
blanca, elc.)-*dc JIl3ngas-*de Illte\'as-*del ojo-*dc pencaS 
-de pobre ( rico )-del sordo ( POI' mas que se /Zalla en algu
nos sescenlÍs las, nosotros decil/los , ltlccrsc sordo .í Jos gri
tos etc. )-*de rogar-*(llacérsele á uno) de mal-cuna cosa) 
en rcgla. 

Hallar con un tropiezo-(á uno)*de vena-de comer-en el 
camino. 

Hallarse ¡¡, en su llegada-(bien ó mal) con una cosa-con 
disposicioll (,í una enfertlledad)-con cien duros-con lIlicdo
de secretal'io-*de mas-en la iglesia-*cn todo-*por tierra 
-*po,' andar (nhajado). 

11'H' tal' de bollos, 
lIm·tarso de pan-de hablar. 
Helarse de frio. 
Henchir (las medidas ) á alguno-(las tinajas) de azeite-(las 

velas) de viento. 
Uercdar (mil dUl'OS) de su lio. 
Hcrido dc su dicho-de muertc-de la, en la cabeza . 
Herir con un cuchillo-coll la l\IallO (No debemos imita,. á 

EI'cilla en aquello de, Hiere la tierra de ulla y otra l11al1o.)
de UIl balazo-*de 1ll11el'le-*Je punta-cilla dill culrad lY lam
bien la dificultad.)-en el oido (ó simplemente, el oido.)
en l¡¡ rcputacion- *por los Illi,mos filos. 

Herirse de peste. 
Herrar*tí l'ucgo-'cn [rio. 
HCl'vir con, en agua-tic, en chinches. 
Hincarse:í los pies (del confesor)-*de rodillas. 
Hocicar tn el cieno. 
Holg¡¡l' IÍ holgarsc con alguno (Significa CIl su compaiiía, y 

lrunbic/l, burlarse de él. )-COI1 la, de la, pOl'la noticifl-COll, 
de oirla. (A ve:;,cs callamos la pl'eposicioll, v. g. Holgaria 
verle. ) 

Hollado con los piés-de los, pOI' los encmigos. 
HOlllhrcar con algullo-cn tal hahilidad. 
jloLlrarse con sus producciones-con, de agasajarle. 
HlIéspeu de casa-cll Su casa. 
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Huir ó h uirse á l a ciudad-del enemigo-de las malas CO I1l

pañíOlS. (En esta y algunas otras ji'ases puede omitil'se la 
preposicion, ~i se emplea el verbo hui l' sin I'eduplicacio n .) 

HUlllall<ll'se a lllnplar (ti los enfermos)-:í lus, con los pobres. 
Humallo con los vencidos-en sus cOlJquistas. 
Humedecer con, en agua . 
lIumillarse::í lus, con los poderosos-á pedir . 
Hundir ó hundirse en el oprobio . 
HUl'l<.<r ( las cosechas) al labrador-en la medida-en el 

precio. 
Hurtarse á los ojos (de alguno). 
Idóneo para las artes. 
Ig-ual á, cou otro-en valor. 
Igualar ( una cosa) ,í, con otra-(los edificios)'con el suelo 

-en e l peso. 
Igulllarse á, con sus condiscípulos_en la letl'a-en lee r . 
Illlbuir (,í alguno) de, en buenas máximas. 
Impacien te de la, por la tardanza-de , por distinguirse . 
Illlped ir (ri alguno) de despeñarse (Es locucion anlicuarla, 

plles ahora decimos, el despeiiarse, ó bien , que se despeñe). 
Impel e ,' (tí uuo) al robo-ti desvergonzarse. 
Impel ido del, p OI' el hambre. 

'. lmpeuetrable á sus <1111i¡;os-en el secreto. 
IlIlpetl'ar del rei (e l perdon). 
Im placable ell sus vcngallzns . 
Implicarse COIl, en uU llegacío. 
Impone!' (un cas ti go) al delillcucnte-(á un c3c1101'l'0) á 1a

dl>al'_c Il el oltcio (ni "PI ena iz )-( coutl'iJmciolles) sohre los co
mestibles. 

IlIlpolJerse cn la taquigrafía. 
Im por ta r (la noticia) <Í los co merciantes-(vinos) de Francia 

~(a guard icl1t e) en In g latcrra . 
1m por tunad o de ,¡'¡pl ieas-por los pretendientes. 
Impor tunar ¡í, con súplicas. 
lmpos i hi lidad de obteucrlo. 
IlIlposilJilitur (ú uno ) de scntidos-de cobrar . 
Impotente para la pelea-para galardonar (mejor que, á ga

lal'cloll ar , como dice Quintal/a). 
Impresiollar de, en tal concepto . 
lln I'rillli!,k<í plana reúgloll-coll, de letra llueva-del , por 

el ol'igiual-cll el állinlO-ell buen papel-en la, sobre la cera. 
Impropio :í, en, para su edad. . 
IIlIPugnado de, por tudos. 
Inlpu <Y llar (al"LW<l cosa) ;í otro. 
1 " " ) . d .1 IllpLLtar (el delito) ;í otro-(á uno alrruua cosa <l escuiuo. 
I . " Ilaccesl b le á los suyos . 
lila pcable de sus preocupacioncs. 
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Incansable en el trabajo. 
Incapnz de cOl1suelo-rJe sacramentos-de descubrirlo. 
In cesall te en sus tareas. 
Incidir en culpa-elJ come tel·. 
Ill cicI· to del resultado-en su detenninacion_en ohrar. 
In citar á reñir-( <Í alguno ) á la, en la, paL'a la conlienda. 
lu clinar (á nlguno) á las armas-(;í otro) á votal'. 
Inclinarse á la dcrecha-á los poderosos-á dormi!'-pOl' 

alguno. 
Inclui!' en I~ cuenta-cntre los convidados. 
InCOlllpatible con la virt ud. 
Incomprensible á los, para los iguo!'antes. 
In consecuente ó jucollsiguientc con, para con sus amigoS 

- en su conducta. 
In constan te en sus principios. 
In co rporar (un<l cosa) á, con, en otra. 
IlI corpora rse (uu sold ado) á, con, en sus banderas. 
Iucl'eible á, para todos. 
Iucul c'll' (buenas máximas) ,í sus hijos. 
Incumbir á alg uno. 
In cul'l'ir en falt as-en comete\' (tal des3ciel'to). 
Indeciso e n sus oclibcl'acioncs-cn, pal'a ob .. al', 
Illd cllll,iLa,' (á algllllo ) Je, por sus pérdidas,(Genel'almen-

te se omite la p,'eposicion) 
lud e pendiente de otro. 
Indiguarse al, de, por vel' (tal sinrazon)-con, contra, de 

Su hijo, 
Indigno de alabanza-de reproducirse. 
Ind isponer (á alguno) eOIl, contl';¡ sus parientes. 
Indll cir ri, en c rror-á estravia rse . 
Inductivo de error. 
Indulgente con, para, para con sus hijos. 
Indultar (,í uno) de la pena. 
Infamar (á .¡]guno) oe coharde . 
Infatigable en el estudio, 
Infatuarse con, en una compos icion. 
Infecto de fiebre (anwl'illa), 
Infer ior á sus e0l11p,1I1eros-en mcmoria. 
Iuferir de Jos antecedcntes-por I"s seña les. 
Infes tar con, de aloulla enfermedad. (un país), 
Infi cionado de los "jcios. 
Infi el á la amis tad. 
Infl amar de amor (á los súbdi tos)-(al pueblo) eu ira. 
Infl exible á la raZOll-cn su diclámen. 
Iniluir á, con algunO- en los negocios-eu nomhrarle-pa

l'a el buen resultado, 
'lnformacion de, en derecho. 
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InrOl'mar (al abogado) del, sobre el cspcdiente-en un plei

lO-en estrados. 
Informarse de un sugeto. 

,Infuudir (valentía) :i, en alguno-Cuna sustancia) en aguar-

dlellte_cn el pecho (de alguno). 
Ingerir (un arbol)"de cscudete-de, en otro. 

lllgcrirse en los negocios ajcnos, 
Illgr;¡to á los bencficios-á, con SIIS bicnhecllores. 

IlIlHíhil para las ciencias-para gobernar. (A. adlllinisl1'ar, 

dice Quintana.) 
lnhahilitar (:i algullo) para la empresa-para peleal'. (Inha

bilitado de poder IIlostrar, dice Don QlIijotc en la pade la 

Cap. 50; pero no es esto lo mas ('orl'i~l/le en la actualidad,) 

inhibir (al juez) del, cn el cOllocinllcnto (de la causa). 

Inicial'SI:! en los misterios. 
Inmediato á su fill-á salir. 
Iuocente del, en el robo. 
Inquietarse de la, por la calumnia. 
Insaciable de honores. 
Insensihle á las ofensas. 
lnseparable de la virtud. 
ll1sertul'(uIlU cosa) con, en otra-(un artículo) en la gazeta. 

Insinual' (una cspecie) al :Intor. 
Insinuarse al, COn el magistrado. 
In'¡pido al pala(!; .. ·. 
Insistil' en un pl'oyecto-1:!1l afirmal'-sobl'c el ncgocio. 

Inspil'a l' (Sll v,dol') á otro-eu su pecho (la confianla). 

Instala.' (a 11110) eu d Clllpll:!o. 
Instar pOI' el despacho (de la solicitudl-por vede, 

"Institllir (,[ tillO) pOI' heredero (ó hercdel·o). 

lustruido á costa (dc otro)-coll el cjem plo (de Otl'O )-en la 

lengua (¡;-riega), 
IlIstl'lllr Ó in ~ truirse de la) en la religioll (Lo segundo es mas 

,egul'o.)-Cll mancjarse, 
inteligente en las lIIalem;íticas, 
Intenlar (un 1ll:J1 ) :[ su pl'ójilllo-(la:venganza) en alguno. 

Interceder COIl el juez-por el reo. 

Inlcl'csar (á olro ) ell su Ileg-ocio. 
Interesarse con elministro-cn un asunto-en, por tal suma 

(en una empresa)-pol' los.desvalidos. . 

Intcrllal'se con el corl'c¡:¡¡dol'-en la materia-en otra pieza. 

Interpolal' (unos colores) eou otros. . 

In tel'ponel' (Sll valimiento) con el Illagistl'ado-( su autori-

dad) en la disputa. 
Intel'poncl'se con el juez-por:el delincuente . 

. Iutcl'pretal' de una lengua-en otra-"en bueno. ó ~mal sen

tIdo (una cosa). 
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.. Intervenir en un negocio-por la parte contral'ia. 
Introducir (á uno) al couocimien to (de tal persoua)-á, con 

otl'O-el1 la l1lllistad (de otro), 
lntrodllcirse á ltablar:-.con el secretario-en una casa-en 

a~alizar-enlrc la tllrbH-pol' la pucrla. 
Inuudal' Ó inundarse de, en sangl'e . 
Inútil para el gobiel'llo (1J1e parece mas seguro 'Iue, inútil 

al gobicl'UO, como lo lisa ji'ecuenlemente Quintana.)-para 
,corre'r. 

lllvadiuo de los, por los enemigos . 
-lnv,crllar en los cuarteles. 
Inverso de otra cosa, 

. ' 

Invertir (dillero) en libros-en edificar. 
Investir (lí algullo) de unn jurisuiccion. 
Ir á l\ladrid-',í los alcanzcs (:í alglll10 )._,¡ caballo-ede dies

tro) <Í dicslro-'á la lIlano (:í nlgul1o)-'á medias (con olro)
"ú lH parte-'á la rllstra-'á slle'ldo-"(lrle la, ida) lí nlgulJo
á cazur-',í,'eu C01'50-(Ul1a caballerín)á, en v'Il'us-'(Je mal ) 
á, CII peor-al, en socorro (rle ~I~ullo)-,í la, en la zngn~coll 
alguno-cOIl buena cOlnpaiiín-eolJ grillos-'(las duras ) cou 
las lnadul'ns-'con piés (de plolllo)-de Al'alljucz (:í Ocai'ía)
,*de Uu III,-de 'CIIl\/PO- 'de c~pn cnid~-' dc contrabando-de 
corrc¡.¡idol,_kde cual'lillo-(mucho) de Ull eSlado (;í otl'o )
de f(uia-'de mal (:í , CIl peol')-'dc manga-de m,lnteos-'de 
oculto-kde paso-'ue prisa-'cle l'etorllo-dc ¡'ollda-'Jc 1'0-

ta ó:de l'ota bal ida-(bicn ) de salud-'(EJlo va ) de C1Tal'_ 
de, CJl traje militar_en alas (riel desco )-en algo ( la vida)
"cn 'IUIlWlIlO-'cn bonanza-en cochc-en comp'lIjj·a (de otro) 
-'en dimiulIcioll-' (No i .. le ¡j algulIo n'lda) cn ellü--'("V:tp) 
en gracia-'en persona-(e l hallar ) en la ril'ia-'en rOlllel'Ía
"(No ir á otro) en zagn-(cl honor) Cll s,¡Jil'-cn, sobrc UIl .jll
Jllcnto-h,í cia hC'l-para el lllgar--pa ra yolvcr-por h calle 
-' por justicia-poI' 1<1 ll1ilicia-' por slIl'ié (;í la pila )-' por 
ticrra- por yi lIo-sohre <,l gu llo-so brc un negocio, 

Irse',. la mallo-'cOII la COITicnLc-'con la paz (rle Dios)
*de boca-u e una carla_ktlc copas-de oros-eJe entre l11:1nos 
-'Cll llumo-ken paz-'por alto-'por sus piés-'(No irse) 
por piés-t,'as algo. 

Jaclarsc de sus fuel'zas-de vcncerle, 
Jubilar (al intendcntc ) de su enlplco. 
Jugar al medialor-á torear-con sus amigos-(uu color) 

COIl otro- con b.ucnas cartas-' (Jllgarla ) de codillo-de 105 
cuernos-de la pIca (EI'cilla en la Araucana,)-'dc 10l1lo-'de 
mauos-de oros-*(Jllgarla) de puño-kdel vocablo-eu uu 
negocio, 
. JUlltar (una tabla) :í, con otra. 

Jurar en falso (ó falso sin preposicio/!.)-*cI}- su ánil1lo-cJJ. 
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sus. locuras-poI' los dioses-por su espada-solJre los Evan-
~l~. . 

Justiprecia,' (uDa alhaja) en, por cien doblones. 
J lIstificarse de uua acusacioD-de llabe¡' (delinquido)-para 

COn sus amigos. 
J lizgar ¡j, de alguno-á la, por lól vistn_( uno alO'l1n Ilecho) 

COn su rectitud (acostlllllbrada )- .de la clispllta-d¿"» os, en los 
d.clitos-( algo) en su rectitud (al //lodo r¡lIe decimos, en su COIl

CI.encia. )-por lo alegado-(llc los dCJllas) por sl-sobrc opi
llloncs. 

Labrar'á fuego-( chocolate) con cacao-de correal-cu fa-
Cetas (un diamallte). . 

Ladear :í la clerecha-(Ia slcrra) por la falda. 
ladearse :í tilla parte-con UDa persona. 
Ladrar á la oreja. 
Ladrones en cuadrilla. 
Lalllelltarse de perder-ele, por su suerte. 
Lall1er de su sallgrc (dice González Carvajal en el Salmo 

67; pero /la es necesaria la preposicioll). 
Lallzal' (la cspada) al campo (eucllligo). 
J"anz::II'se :i la , el! la arena. 
Largo de talle-'de manos-en palabras. 
Lastimarse con, en una piedra-de un pobre-en un pié. 
Lau"eal' (:í alguDo) dc poeta. 
Laul'eal'se de pocta. 
Lav~r (la cara) tí algullo-(la carn):í alguna cosa-(la I'opa) 

con, cu agun-{Ia afretlta) eOIl, cn s<lngrc-(Ia ropa) en la có
t,da. 

Lccl' (la lliblia) tí los oven tcs-con tonillo-dc cOlTiclo-'de 
CStnlol'dinario-'dc o po"iciull-( algo ) en las historias. (Por lus 
historias, dice lludado de 11IelZdo::.(~.) 

Legalilad o de escribano. 
Lc~ar (cien ducados) tí su primo. 
Lc¡ano del otro pueblo. 
Léjos de su patria-de habhrle. 
Lcnto el! SllS acciones-ell ohrar. 
Lcvalltar (la vista) al riclo-,í las, por lasnulJes-(lIna enr

tal dcl slIelo-( ulla cosa)'c1c su cabcla-'cIc cascos (a :dgullo) 
--'de coclo (o simplemenle, el codo.)-·de eras-'de patilla-
'<le punt -'en :dto-*cll vilo. . 

. Le\'autarse ¡¡ la, con la supl'cmacia-'ú mayores-con el 
Ulllcro_'con las eslrellas-dc J~ cama-ocle la nada-en las 
~un.las (dc los piés)-sobrc 105 dCI1l3S. 

(
Liberal con, para, para con sus amigos-de su cuerpo 

}J1t.'·lado de llIelldoza) . 
L~hcrtar ó Iihertal'se del peligro-de cael'. 
LIbrar (una letra) á t¡'eitlta dias-( el reino) :11 tr¡lllce (do 
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una batalla)-(uIJa letra) á cargo de, contrA alguno-del riesgo 
-de servi"-,e,?, sobre algo (S~I subsistencia )-50bre tal plaza, 

Libre de VIcIos-en sus accIOnes-en el hablar. 
LiO":Jr (una cosa) con otl'a. 
Ligarse con indisoluble Iludo. (Verdad es qTle dice Cerván

tes parte primera, capitulo 27 del Quijote, Qlll'clal'OIl en in
disoluble nudo ligados; pero solo Pllede disilllula/'se ar¡ltÍ la 
prel'0sicion en, alendielldo al verbo quedal' 'lILe la precede.) 

Lijero de lcngua-*cle cascos-eu la cOllversacion-cnIHl-
blnr. 

Limitado de ¡¡1canzes-en saber. 
Limitar (las facultades ) :i una renona-para tal cosa. 
Limitarse ;í lo espllesto-á d eC ir-en los gastos. 
Limpiar COIl, en lejín-de malhechores (el pnís). 
J.impiarse (las mnllos) con. cn una lohaJla (Lo primero es 

mas cor/'ienle.)-de una ncusacioll. 
Limpio ele culpa'-*tle sangre-eu su porte. 
Lindal' (una posesion ) con otra-Cuna :lccion) en atrevida. 
Lisonjearse con, de ¡Insiones-ele evitarlo. 
Litigar con alguuo-con Illal pleito-pOI' pobre. 
Loco de ~mOl'-'de nt~r-de, por eSllldi~l'. 
Log"~" (una prebenda) dell'ei-(su amor) en ulla mujer. 
Lucha,"ú brazo partido-eoll alguno-eoll armas igllulcs-

por 511 uoISfI-p"" "rraneá,'sela. 
Ludíl' (una cosa) con otra. 
Llamar (¡í uno) á Cllcntlls-á la pucrtil-(In :.(eneion) á , llá

cill su persona-con. de Don (¡í a '!juno: ambas locl/ciones se 
hallan en el Quijote.)-(:í un I'eo) con, por bando-con, pOI' 
señas-(á al¡;uno) de alevoso (Es lo mas COT/lun callar el de.) 
-(á uno) por su nomhre-(al reo) por pregones. 

LI:Jmarse'á engaño-con tlll nOlllbre. 
Lleg:1r á la calle-'¡í pié-:í saber-*(:ll cabo) con una em-

presa-de elllbaj:lIlor-en coche-'pol' la posta. 
Llenar COIl , ele sus nombres (toda la naciou)-de agua. 
Lleno de júbilo. 
Llevar'á bien ó'á mal (una réplica)-'á cuc11illo (ulla cin

oad)-'á cuestas-tuna cosll)'á ejecncion-*al estrcmo_(c1 
trigo) al molino-(In palllla) rí loclos-';í "en homhros-bnjo 
palio-(liI cuenta) con el p:lDadero-consigo (algo)- '(N o Jle
vadas todas) consigo- 'con, 'en paciencia-'oe los cahezones 
(á alguno)-(algo)'de calles-de la mano (¡í un ciego)-*de sue
]0 (y propiedad)-*dc vcncida-'devuelo (algo)-*de vuelta 
(á illguno)-de 10s,pol'loscabellos-(1I11 caballo) fIel, por el 
diestro-( á tino) de la, por la mano-en cadenas-*en palm:" 
-en silla de manos-'ell peso-·en vilo-(las cosas)'pol' el ca
ho-opol' delante-'por la espada (frase anticllada)-'pol' 1111 

rasero-(Ia cuenta) por el rosarío-por tema-sobre su corazoU ' 
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Llevarse (bien) cOu <1lguno-(algo ó á llnoyele calles-de 

S\I .Ilcrmosnra-d e una }Jasion. 
L1urar'(hilo) ¡í llllo-'á lá "'rillla viva_oá moco tendido-de 

d?IOl'-de risa-de, pOI' sus<>pec;lelos-en las, 1Jor las desgra

CI<1S (ajenas). 
LJu\,cr'¡í clínlaros_con Lod os ail'es-de lempol'a l-de lor

I11ClIla-(plagas) cn, sobre un puclJlo-soul'e alguDo (lodos 

los males)-'sobre IllOjado. 
lILtcilcllto de ojos. 
*Machncar o majar en llierro frio. 

Maldecir de los sllyos. ( Pacde s1lstituirse la preposicion á 

PIJ/' las ,'eS/lIs gel!c/'ale~ de la sinltÍxis.) 

lI1alirinr ,,1, de vcrlc (cnLrar y salil')-de, en una accion.(Es 

l1lejor lo primero.) 
111,,10 de su llaLlIl'"I-dc coccl'-p"ra el trabajo. 

lIlalqui,tar (oí la mujer) COIl S!I 1ll.1l'ido. 

Malll;II' (ulla cosa) COIl la, en la leche. (Lo segundo se halla 

en buelLos escl'ilOl'es alltiguos y lo lLH' la A cadelllia en la 

prtlabra Leche de SIL Diccionario; mas /LO me parece lo me

JOI',) 
l\hllar (sangre) de la l1cl'ieb-(1n herid<1) cn s<1ng't·e. 

Mancipar ;í escura vida. (./lsi Jovetldnos escribiendo en 

'Verso: lal 'Ve:; seria mas nalural en.) 
Manco elc una mano. 
l\Ianchar con, ele vicios (su cond llcla )-con. de, en s~ngre 

(un vestido)-( las m;1II05) en la suslancia (de los }JUcblos), 

l\'ll1nd<1I" ú baqueta ó',i 111 ));l(luCla-(ul1a C<1rla) al COITCO

(el cjel'cicio) ¡í Jos soldados-'á zapatazos-á, en un rcino

Con impcrio-'cn jefe-por vino, 
lI1a~lifcslal' (su 1I10do dc l)cnsar) á alguno-(su opiniou) á la, 

en la )l1 tJ ta-( la verdad), cn el r05tro. 

1I1anifcstarsc :í, COIl alguno, 
lII"nso de corazon-en pah,bras-en conversar .. 

Mantener (Jrt palabra ) :í algutlo-(ij otro) de cOlnlda-(á un 

paí ) en p~z-(á uno) en la poscsion . 
. Mantenerse con, de pan-de coser-en paz-en su resolu-

Clon_'en SllS trece-en afirmar. 

Maquinal' en, sobre tln proyecto. 
Maravillarse al, de oirlo-riel portento. , 

lIbrcar á, con hierro-( el rostro) con una seiíal-( el d lOc-

1'0) por su yo. 
Mas de dos cuartas-( ' o 113cer mas que ó) de 11ablarle. 

Mascar á dos carril los-con l<1s encías. 
Malar á uno (Hiriendo y malando en ellos, dice Quinta1la 

en la Vida de Las Cásas, imitando á los antiguos .)-á pesadul1l

hl:es-con yerbas-de una estocada-'clc hambre-por mano 

(ajena). 
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Matarse á puro trabajo-á estudiar-con alguno-cn traba
jar-por un ingrato-poI' conseguirlo. 

1\'[:¡tizal' con, de scdas. 
Mayor de sesenta años-*de , cn edad. (Son dos cosas di-

versas .) 
J\leal' á la, en la pared. 
Mearse en algtlno-en la cnma-sin scntir. 
Medianero cn hs pazes-para 1lacer (la paz). 
l\Iedinno de cucrpo-eningcnio. 
Medial' con el gobern~c1or-en una contienda-entre los 

combatien tes-poI' su clien Le. 
Medio (Es tilo ) entre el llano (y el sublime). 
lVIeJir'á ruiios-á, por palnlos-(el peligl'o) con el, pOI' el 

telllor-* (Medirlo todo) con un rasero ó' por el mismo rasero. 
Med irse COIl sus mayores-cn las palnbr;-¡s. 
l\fedit;-¡r en, sobre un proyecto. (Se omite de ardí/wrio la 

preposicion. ) 
Medrar'á palmos-en el cOlllel·cio. 
Mejorar de destino-(rí un llijo ) cn el quinto. 
MendigAr (favores) de alguno. 
Menol' de edad. 
1\'1 éllOS ele una legua. 
Menli!' (las espcranzas) á alguno-*por la barba-*por la mi

tad (de la barba). 
Menud ear (los males) sobre alguno. 
Merecer (Illtlchas atenciones) ¡j , ele una persona-coll alrru-

no- (una pen¡, )'por igual (que oLro)-por sus servicios. " 
l\Jeslll'arse en las pabhrns. 
1\fetamórfosis (de la b:lcía) cn yclmo. 
Meter (algo)'á broma ,*;í bulla ó',i harato-*(mallo ) á la es

pada-'fÍ fuego (y sang-re)-'ell cbros-*cn color-' (c l pan) 
en hariI1<l-' ell I1H11-(á alguno) en un mal paso-'cn puntos 
- (la esp~da) e11 la vaina-(Ia discordia) entrc dos-por IlJC-

dio (de las filas). . 
Mcterse á farolero-á 11nblar-con sus Illavorcs-con :¡lgu

DO (en un negocio)-'cle gorl'a-'ellllariná-en los peli '; ros 
-cn dccidir-'cn, *de por lIledio-cntre bastiones-por lI1~dio 
(de los eucmigos). 

l\Iezela¡' (nn licor) con otro. 
Mezclarsc. en Jos negocios-en gobernal'. 
l\Iirar al clelo-(una casa) al norte-á lo porvenir (Los a/l

tiguas preferian, en lo porvenir.)-á su provecho-';í 10 zai~ 
no-con ceño--:-*de rabo-'de reojo-de la tOITe (ah.,jo)-'de 
traves-*de znl.1l0-(sn hel'mosllra) en el espejo-'por brúju
la-por su sobnuo-"sobrc hOl11bro ó'sobrc el hombro . 
. , Mirarse'á 105 pi¿s-al, en el espejo-en alguno-en la lctra 
-en hablar. 
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Misericordioso con los, para los, para con los pobres. 

Modelal' (su conducta) POl'la ajeua. 
Moderarse en las acciones-en bebe¡'. 
Mofarse de alguno. 

321 

Mojar (el pan) en vino-en tltl negocio. 
Mol el' á azotes-á, con súplicas-'de represa-en talIOna. 

l\Iolerse'ú gritos-á, de trabajar. 
:M olcstal' con cal·tas. 
Molestarse pOI' un ingrato. 
Molesto ú sus amigos-en el trato. 

Molido á, de pnJos-de andar. 
Montado en, sobre un caballo. 
Monlar;; caballo-á una gran suma-*en cólera-en una mu-

la (Puede omitirse aquí La preposicion. )-sobre la torre. 

Montarse'en cólera-en, sobre Ulla mula. 
1\Ioral' de asiento-en la ciudad-por temporada. 

Morder cn un cOllúte (ó un confite). 

Moreno de rostro. 
Morir.í cnchillo-á manos (de oll'o)-01l, para el mundo-de 

Un labardillo-de vicjo-'en olor (de s,llltidad)-en el Señor 

-( el pez) por la boca-por su patria. 
lIIoril' Ó 11l0ril'se de edad (avanzada)-de pena-por una bue-

lla comida-por hablal'. 
M01'lifical'se en la mesa-en dejal' (de beber). 
Mostrar (el camino) al viaiante. 
Molej:lI' (~ alguno) de grosero-de igllorar. 

Motil'nl' (ulla p,'ovidencia) con, el} razones. (Es preferible 

lo segundo.) 
l\Iovel'se á compasion-á t31 parte-á obrar-de un afecto 

-del puesto. 
Muchos de los soldados. (Decimos de ordinario, muchos 

soldarlos. ) 
l\ludnr (la sillrt) á otr~ snla-(el amor) á, Cl! olra persona 

(Aunr¡ue /0 segundo se italia en nuestros aulores antiguos, 

a.l presente 110 se II.sa.)-'de bisieslo (ó bisieslo)-de plan

de traje-(una cosa) en olr:1. 
lIIudarse á una po!'ada (Los antiguos á vezes, en uua posa

da,)-de casa (Tambien decimos, Mudar casa.)-en el .1\110r 

-- en otro-(Ia liberalid~d) en prodigalidad, 

Multiplicar (los rayores) en alguno_(lIll lllímero) por otro. 

l\1urnlllrar del prójimo-enlre dienles . 

• Nacel"con huena cslrella-'con dicnlcs-'con ,*en bucno ó· 

mal signo-(lIos) de lIn parto-'de piés-(algo) de lal suceso 

-e~ espigas-en hora (llIe!Jgu.:lda)-en las malvas--parala es-

clavItud_para trabajal'-slll lIempo, . 

Nadar'ú pechos-con calabazas_'de espaldas-en delclles 

--en uu estallque-*entre dos aguas. 
21 

... 
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Natural (Se ,' una cosa) á algullo, 
Naverr;¡,' :l España-á ocho Il,illos-con (bllen) \'iclllo-con 

los, en papahigos-'de bolilla-'dc:en CO lIsc,'va-en lll,a fra
gata-'eu pOI;a-para las lT~dias-(á diez milla s) pOI' hora. 

Necesar,o a la, p'lra ];, ~"J;1. 
Necesitar de dineru-de :lcudir (ó bien sin la p/'eposicio/l, 

tanlO pm'a los l2om{;/'es COI/lO para los ÍI~¡;I/ilivos , y aun eS 
asi ahora lo lilas corrienle respecto de eslos .)-para la COIW 
pra-para I1lcdr'tr. 

Negar (la verdad) al l11ac,t"o. 
Nc~;¡rse rí algllno-á recibir. 
Neg lig.ente CII sus Ilc¡;ocios. 
Negoc,ante en lallas. 
Nc~ociar en paños. 
Nimio en SIlS COS:lS . 

Níngullo delos COllv idad os. 
Ni\' cla"se ,í lo ju,to-,í, cun SIlS iguales. 
Noble de nacilllienlo-dc, en linaje-en sus acciones-por 

Sil l·"tcillliento. 
Nombrar (,í lino) para olg-un empico. 
Nota,' (un hecho) con la aprohacioll (Ca/'vajal ha dicho, ele 

tu aprobarion, en el S"ltlIo lHi.)-(á alguDo) ele iudolcllte::
(la nobleza) en su proceder . 

Nuticial' } . 
NotificD" (la sentcncla) aIrco. 

N ovicio en el I'obo. 
Nutrir con bnenos alilllentos-con, de, en hnen:l doctrina. 
Obc(le('e\, al Illandato (de algllllo)-al reí. (Siemp/'e 'lile es-

te verbo rir;e el l/lIalJerSolla, es illdis/J('"sf/{;{e la l'/,el'0;;6011; 
I'e/'o si I'i{{e algllna cosa, como en el primero de los dos ej em
plos, es lo I't:~lt/al' omiti/'la.) 

Obligar lí obligarse á la satisfacciou-á hacer (algo )-en, pOf 
}Jrcnrla. 

Ohligarse de suspiros-rOl' otro. 
Ohr:,r'cn conciencia-ell jnsticia. 
Obstar (una cosa) á otr" . 
Oh,t; 1J,""se cn 11 n capridlO-eu negar. 
Oblenc" del ohispo (el permiso). 
Obviar:i una difi cultad (ó bien sin l'reposicioll). 
Ocullar (su aOiccioll) á, elc algullo-con el sombrero-de la 

vista. 
Ocnpado rlc, por UIl prnsnmiento-cn un rl'oyeclo. 
Oellpar ( Ias.tc'"por'tlidaclcs):í 1111 obispo-(el pensamiento) 

COIl, cn espec,es d,.vcrsas-(¡¡ ,'¡gllno) en IIn trah"jo. 
OCllparse en el d.JlIIjo (Un esnitor dotado de tan ,rentajo

~as calidades no se 0('11 pase c:<clusi\'aIllCllte de ellas, leo en la 
llltroduccion á la lJoesía castellana del siglo XVlll; lo el/1I1 
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tengo por un evidente galicismo. Véase lo sentado en las 

págs. 253y 254.)-en dibujal'. 
OCllITil' tí .oI;{1Il10 (un pensamiento). 
Odioso alpúblico. 
Ofcodel' (:í alguoo) de palnhrn-en h ·fama-pol' escrito. 

Ofenderse eOIl, (le una palabra-de oido. 

Ofrecel' (un prelllio) ;í los artistas. 

Ofrecerse ¡í algllno-al pcligl'o-á represen tal' (De repre

Sental', dijeron I(t/I/bien los anliguos. )-para el servicio. 

Oil" ;i, (A si A leman en el Guzlllall de A If¡¡rache.)" COll:pOI' 

SlIS oirlos-(retól'ica 1 de UIl profesor-"de :en confesion-del 

111aeslro (la espliclJcion. flai quien dice, allllaestro, oflllque 110 

cOn pl'opiedad d lo que en/iendo. A 10 ménos es indudable 

qlle vlleli a la o/'acion por paúvlt, esta/'á bien dicho. La es

}llieacion fué oida pOI' mí (le! nlncslro; y /la lo eSlal'd La es

lllie<lcion ClIt' oiJa pOI' mí allllaeslro.)-"en justicia-cn'las ma

lelrl;íticns (tí un proCesor). 
Oirle á lino (mllcllHs blasremias). 

Oirse de, el1 boca (del vulgo lal espresion). 

Olel' :í tOlllillo. 
Olvitlal'se de la leccion-de acudir. 
OnCl'OSO ,í alguoo. 
Opinar (bien Ó IlIal) de una persona-en, sobre un aSllnto • 

.oponel·sc rí la traiciono (Opucsto de SllS valentías , dijo Cer-

Vantes ,,faltando á las buenas reglas de la gramática.) 

Oportllno al, para cllugro. 
Oposicion (dc uno) con otro. 
Oprin,i,' con la nntol'ld"cl. 
Optal' (Í un empleo. 
Ora,' en defensa (de algullo)-en latino 

Orclenar :í, para este 6n-( las tropas) para atacal·. 

Ordcllar zí ordcnarse de di;í cono. 

Ordeiiar de;] ganado (la leche ). 

Orgulloso COII , por Sil saber. 

Orilla¡' á lal parte. 
Otro de sus designios. 
Pace,' de la y e rba (Es lo mejor y mas ltslI.al omitir la pl'e

PosiciolL.)_ en el prado. 
Padecer de la gola (ó bien, la gota. Al/Ilr¡l/e puede decirse 

de ambos /Ilodos, es mas e:l:nclo espresn.r la p/'epos icion, si 

la dolencia es habilual,.r ami/ida hablando de la gotr¿ qlle 

padecemos en la aClualidad.)-deJ pec Ito. 

Pagar'al conlado-',í plnos-(Ia vara) ¡í dos l'eaJes-(las l1c

ch llras ) al sastre-Coll cumplimientos-con palabras (En pa

labra de casamiento ob,'as elc. , dice ]llareta en [a comedUl 1.a 

ocasion hace el ladr'on, porque siempre que esta LÍ otr as V(} ZCs 

Se toman como er¡n;valentes cí. moncda, e~' lo 1/I(/S propio lI Sar 

21 * 
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de la pl'eposícioll en, v. g. Lo que cobró CII r""ol'es, Jo pngn eTC 
urellsas.)-(ull rnvor) con 1111'1 fincz" (En, decía.n tal7llJielL los 
anligllosy JJioralin en La 1)01'l:ota de los pedantes pago 40.)
*COIl las setenas-con, do Sil dmero-de ,u holsillo-'de con
taclo-'dc ulJa vez_ten la misma moneda-en oro--por Otl'O, 

Pagarse COIl el trabajo-de una buena cara-de vesti¡, biell 
-por sí mismo, 

PaJ~rle"rse eon la noticia, 
Paliar (el hCLbo) C01l escusas . 
V,ílido de, en el semhlante-de miedo, 
Pa I par con, por sus IIlanos. 
'Pape l elJ derecho. 
Parul' á la -puerta-de pronto-ten hien ó'en Illnl-' ( lllicll

tes) en uno (alltic.)-enla [eJllda-en ulla propuesta-en lIIa~ 
tal·se. 

PHI'arse rí 1" elltrada-~í refiexionm'-coB alguno-de ¡,epeo
te-ell dilicLtltades-en una elllpresa-en el pr.ccio (de una 
cos,,). 

Pnrco en la comida-en comer, 
Parecer á algu no (tal cosa )-ante el j uC'l-(Dios) con, en car

ne hUlI1ana-d" al feñique-' de perlas-'en ju icio-en el tentro. 
P"recerse ,í Su het'lIt"DO(COn, dice lallllJien eLP. Granada.) 

-tl e, en. el 1'ostt'o (Deúe pr.e.!"ri¡·se /0 seglllldo.)-en el ;"tdar. 
Pat'liClp>l1' ( In 110tt CI") "ll1Jl"t'"",do-coll 1" Inisma fecha (En 

la misma fecha es //la/a /ocllcion.)-dcl, en el t'ul>o. 
Particularizarse con su sobrina -en el 50ml)1'cro-en ves.tir. 
Purtir';í parles iO'uales- ( el toro) al, COlltra el, "ricia el, 

sobre el cabal lo-con el correo-(Ia cap;') con su prójimo-*de 
Jijero-cn coche- en dos p,"·tcs-(e l di,' idenclo ) en tre los IlC

ciol1ist:ts-'j)O¡' enter6-'pol' medio ó'por en medio-pOI' de
cenas. 

Partir ó parlirse'á galllpe-~í, para ROllla-*de carrera-de 
España-'de ,acío. 

'Pasado en Ilutoridad (ele cosa juzgada) ó'en cosa juzgaJa, 
Pasante de nbogarlo-'de plulI1a-cn leyes. 
Pasar',í cllc l,illo-':í espada (Pt)1'la espada, dice 1I1I1'{rulo de 

/lIenrlo:,a.)-á Espniia ( lIJa,.illa dice, en Espaiia; lo que es 
l/na Im/lacioll algo afeclllda de los antiguos . j-( de padres) 
;j 'híjo,-:í otra ll1alcria-a eSpOllCI'~( dc unos) oí, en otros
(un dicho) ,í, en, por prol' 'rhio-con la caheza (,í lus olros) 
-'con pan (y agua)- (ach:lantc) con el, ell cI- csnlltil!io-de 
corrida-de chanza-de incógnito-'.r1e lI1edio(d I11crlio)-'de 
raya ó'dc la I'a.y;¡-(le Toled" (¡i SCI'IIIa)-tle tres-'cl! clnro 
-'en Cll cnl:'I-'de Iilrgo-'de todo-'en silel1('io- ~ J:,s Ilot·~ s) 
en (sn lll'osos) colorruios- cntre los l11olltcs_(los nños ó Jos tl'a
Lajus) pOI' "Iguno-pol' Hmbicio,o-' por las HI'm;¡S- 'pOI' bur
las-PQl' tales condici'Oucs-pOl' la decisioll (de uu tercero)-
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P?l' el desierto-·por e ll cimu-( 105 ojos) por un libro-*por bs 

ptcas-(ll ll ¡iuro)"por la visla-sin beuer. 

P¡~sarse de <lgudo-(ulla fruta) de llIadura-(nl¡;o),'de lUJlJe

ll1ol'la_ ( el pestillo) en la ceIT~lja-sin ulla cosa. 

Pasear (la calle) ¡¡ una dalll;h 
Pasearse á cubalJo-al su l-con otro-en COcltC-CIl el 1101' 

el PI'¡ldo. ' 

Paslllarse al por verle-de la visioo-de frio. 
p , 

alear de des~ech1:J. 
, ~cc;¡r coulra las reglas-de IJllenO-*ele ignoranci'3-*,tc ma

ltcta_en la lcigica-eu pClISül'-CII, por largo-por esttlndersc 

Sobrado. 
Pedir ( limosna) á los ri cos (En lluestl'OS cldsícos se italia 

Illla r¡ue otra vez, de los ri cos,)-' al Gado-.í gl'itos-.coll it,S

tan eia-eoll., de, 'en juSlicia-contra alglll.lO-de g-eacia-de 

lo snyo-por Dios-por UIl facineroso-poI' favor. 

Pegal' ,~1Il chasco) á 1I1J pctardist;,.J(ullól t:tllla ) ¡í, con otra 

- ( un edicto).:í la , co,nlra lH, c nla parcd-'( Pegilrla) de puiío. 

Peinar (el cabcl lo) cn hucles. 
Pelarse'oe fino-por golosinas-por chadar-"(Pelá,'sclas) 

POt' cantar. 
l)elear.í bayonetazos-¡í caballo-ápié-.ípllJJuclns-con ll on

das-eoll. hlll¿aS-Cll defensa (de la libel'tad)-pol' 1" p¡'lri" . 

. Peligrar <Í In, en l a subi'¡,,-:--al, eu sali¡'-(un coche) pOI' el 

CIC-(ulla cuerda) por delgada. 
P"D:\ (En) de UIl delito. 
Penar oc alllores-cn csta vida-por 10.5 hijos-por colo-

Carlos. 
PcnaCl' de la resolu ciolJ. 
Pelletrado Jc dolor. 
P enetrar á otro (sus pensamiclllos)-ell una cicn('ja-en la 

cUcva-clllre la male'¿a-hasla las entraüas-pol' la lIIudlC

dUlllhr c . 
Pensar en lo , sobrc lo fuluro-en \lna cosa (ó solalllellte 

Una cO~::t.)-cn es lItJ.iar-Cnlrc sí-p'tra rOlbi30' 

PCl'del' al, en el jucgo-(I1l11cho) COII nlguno-con huellas 

c(al'la -(Ull objcto).'de vista_de l poJer (tamóien cll'odcr, l

la hacicuJa) pOI' descuidado. 
P Ct'c1erse'c1e visla-ele, por :\ll101'eS- en Sll amor-cn \111 <lis

C11l'SO_CIl el juego-en el monte-por una (buena) COlllida

POt' la lengua-poI' hablar, 
Perdonar á los cnellligos-(No) [Í diligencias (Es 10 lilas 

l~~llrr.l omitirla preposício/l,)-(¡¡ uno) de noLcs, (Es lilaS 0/'

C l'''t/'io, los azotes.) 
Perecel' ¡Il furor (de sus elJel1ligos)-á llierro-á lIlanos (ue 

Su COntl':ll'io)-*á lraicion-de, pOI' Jlalllbre, 

Pel'ecerse por los (buenos) bocados-de risa. 
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Peregl'inal' pOI' el 1l11~ndo. 
l)eregrino en su patrIa. 
Perfecto en su línea. 
Perfumar con incienso. 
Perjudicial á la, para la s~lucl. 
Pennanecel' en la misma casa-en el mismo propósito. 
l'ermitir (una cosa) oí alguno. 
Perll1utar (u na cosa) COIl, contra, por otl·a. 
Pernicioso;í la sa lud-en el tl'ato-por su ejemplo. 
Perpetuar (sus 1l01llhrcs) en la posleridad, (A la posteridad, 

dice Jo I'e lLtÍno s , bien que csc¡'ibiendo en verso.) 
Perseguido de ladrones-por sus acrcedores, 
Persc\ erar } , 
P 

't' en su 1I1lcnlo-en acusar, e,'sl> ,,' 
Per~ll;ldi,' (una cosa) á algullo-(á alguno) á la obediencia 

-á qucd"rse-á, par" ulla fc choría-colI palahras. 
PcrslIadirse <Í la paciencia-oí cspera"-co ll las, de las I'n~o

ncs-de ulla yerclad (Jollel/dnos y lIIuiioz dicen, perwad"'
se ;í ulla cosa, en es te último seniido,)-de los , por los argu-
mcntos, 

Pertcnccc,' (1" herellcia) almnyor. 
Pertinaz en (llllrllldo de lJlendoza dice, de,) su opinion. 
Pertrechar Ó pCI"l"cd'a,'sc rOIl lo, de Jo necesario. 
Pcsado de lilailas-en S IIS cha ll¿as-ell hahla,', 
Pesar (SIL valor) con el, por e l ap l'ec io (gellcral)-l'O" onzaS. 
Pesarle ;í nlgullo-dc sus falla5-dc ha herlo (01 \' idarlo )-pof 

sus hijos,(EsiO cs, <Í ("ausa de SIlS hijos, Sin emba, '{!,o /,,'ccis(V 
mente en este sentirlo leemos, de Itlis hijos, en el capíilllo 41 
de la parle prime,'a del QII ijole, y en lvs romancc,,' antig/lOS 
OCllrre con IILltchaji'ecllencia , pesoll'le ;í UIlO de lal persoll~' 
cn lugar de, pesarlc;Í lI110 por tal pe,'soll<J,) 

Pescar';í br:'gas (en jutas )-á la luna-coll rcd-cu el rio. 
Piar por una preslalllcrn. 
Picar con lIn alfiler-con fucrzn-*dc martincle-"de rodeO 

-"de solela-de, en Loclo-'cll las espaldas (No es absolw 
lamellte nece.saria la preposicioll en estaji'asc,)_( la ,,!Jeja) 
en uoa nor (ó un" nOr)-'Cll Ioisloria- (la carnc) cn l)coat a, 
(lIlenlldos)-ell poela, 

Picarse ("011 alguno-de la cOll\crsacion-dc hucn mozo ...... 
de poI illa (1 .. ropa )-de canlar (bien )-por un "cslo- po,' om1n. 

Pintar'al fresco_kal p'''Lcl-coll hrocha-~on ccras-(d ,,1-
guno) con sombrero_de ;,jmagrc-kde bucn" ó'de mn]a lt1al~o 
-(UIl aposenLo pll" de fllcra) de lIallo3s (En este sentido ti/ji) 
re'lez de Gueval'a, pintar ulta por lada dc sonajas,)_kJc pe r' 
fil-'de pri,ncra-(ltll p:lÍs) por clualural. 

Pintarse (el cllerpo) de gl"unfls, 
Pintiparado :í otro-p~l'a lal objelo. 
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Pisar con :dc valclllía-de pUlllillas-sobre las bucllas (d e 

Qlro, ó bien, las huellas de ou'o) , 
Plagoal' Ó p lag-ill'se de IIlo;quilus, 

Plaular ('Irbules)';¡ cordel-'coll cstac3-,-'de 1'3I11a-(,[ al

Runo ) CI) Tu ledo-de viiia-'clI la calle, 

PlalJlarse de p iés-ell lllócas, 
Plegue, plugu ó [1luglli cl':I ií Dios, 

1 Pl c it ¡;:lr ('01 1 jllslicia-cuulra UI! podcroso-ell la Rola-por 

¡¡ dOle_por pobre , 
Poblar de arbules- ell los moules, 

Poblarse d e gUil le , 
Pobre de bicllcs-'ele SOlC llll li(lad , 

PUtl el· ( la p"siulI) con UIIO (lIui:, de Alal'can en Qllien CIl

¡¡;liia lil as ;¡ quien, dice, CIl llIl O.)-(Nu) eO Il el dulur-(llIu

Chu) COIl, para COIl "I¡.plllo. 
POlle!'oso ¡¡ y~ ll (;el' (Úsalo J()(:elldl!?s en la Lei [¡grar ia , i!l/i

lando a los anltgllos .)-de IlIsjlmll' (E lI1!ISI/LO cometielldo II/L 

{1/'CllisIIlO. En alllbas locl/.ciones d eclillo s alto/'a, par", )-[1.11·a 

hU a balalla-para CUlllar. (Lo (lI, lo/'i~alL IIll csL,'os cLdsicos.) 

'Plldl'ido ,le cabeza (a ulie,) Ve'ase Pudrirse . ' 

Polldenll' (un luallj"l') de delicado. 
pOller"(l", piel'uas) ,, 1 caballo-(ú alglllJo)'~í coofesioll (dc 

lOI' llI elllO)_:¡ lit C"lIellla (de otro alguna call1idad)-(,j su allli

l)~) á uu desilire-"(luuUll) ;¡ la cSllada-(cl d,illcro)',j gaIJall

~I ~I~-(lus ,curdol,les ) ~¡ UII hijo-;í 1,1 10lel'Ía- :d, pi,!uc (f)~ l'e r-

eISC)_(~ s u IIIJu) a s"SlI'e-(alg~) ,,1 ,01--:- a la vCl'glie ll ¿a 

(,ti I'eu)-a sccal'-a fllle ( lI e"III'" l:u')-(I1I;d a IIna pe"'lllla) COII 

olra _'co lI pl'i, iolJCS (,í a lgll ll u)-dc Cll,l:ldo-'de lodll (:'1 1I11 0) 

-:- ' dc 11I :l llili cS lo-'de .0,1'0 (y azul)-:de su ,pal'lC-'dú p:¡fi 

C'IS (a UlJu el1 1" c:ll lc)-(a :dgll 'l o) de pl(;aro- tic plalltOIl- 'dc 

'llcl la (y JIIcJia)-(algo)'clI fl\'Clllllra-"CII Cabclll (de otro) 

--e e l gri lO) ell el ciclo-( algo )'CIl cobro-'( cobro) CII :11;';1111.1 

('o~a_ ' clI CllLllilJgencia ( UII lIegocio)-',cll cl1t'nl05-:-'clI lo s 

CUerllOS (de la IUlla )-(,í algullu)'clI CUidado ( la clI{crlllcd:ld 

d,: Su allligo)-(cuidildo) ell SLlS diehos-'ell el disparadt1r

<:~I la clispellsa-(al<To)'clI di,pula-,'cll Olida (la lIulicia)-- '( ' 1I 

~J eCl\CillJJ (ulla cos;I)-'C Il ejcrcicio-(;i "Igullo) ell 1111 ellljll'

ll,u_'CII ravol' (á lIllO con olru)-(ulla Cras¡; ) e ll hucIJa gnllll;¡

llea-'cl! O'randc-cn la horca (¡í ,d"ullo)-'en jucoU-"t'll 
II , [ h ,o o, 

~.l -'(lns llIallus) en ;dgl,no o en ul!a cosa-(ulla COlllpOSI-

;1 01,1) CI! música_kel! ohido-'cn órden-'(piés) ell jlflrl!d -

(pies Ó los pi és) el! polyorosH-'e n presidio-'en pri,ioll \, í 

tlllU)_ken ri esgo-*( I" lanza) cn ristre_kcn sal vo (la ]¡"ciell 

(~a)-(Ios pies) en el s ue lo-kcn tela (tic jlúcio)-en 1111 lcn'c

lo (la dccisiou de un ne~ocio)-'ell venta ( la eas .. )-kc ll za ll_ 

~os (,¡ algun o )-e n , 1)01' lal precio. ( UI! libro )-e~l las, por las, 

obre las nubes-por uno (de los ]ugadores)-(a algullo) pUl' 

©Biblioteca Nacional de Colombia



328 SIN'l'ÁXlS 

cOlTe<Yidor-(algo tPOI' escrito-( á alguno ó algo )"por justicia 
-opo~'letra--:opor obra-:(un papel ) por pantalla-(ú algUllO 
Ó al"o tP01' tlerra-( el pte) sobre el pescuezo. 

pgllcl'se á cochero-olí cub ierto-¡{ la mesa-á un peligro
*[í punto (de moril', de pcrdersc)-O,¡ .'azones-Oá til'o-á lO
dO-l' comer-(serio) con alguno-con Jos primeros literatoS 
_( bien ) con Dios-( tristc) cuu la, por la noticia-Ode acuerdo 
(con alguno)-Ode cucrnu (con alguno )-de luto-Ode jarras
(uu negocio) de mala dala-dc ludo (hasta las rodillas)-'de 
mil co lor e~-ode partc (de lIllO)-°clc piés (cn un ncgocio)
*de rodillas-ode ulias-de, tn cspía-(Illalo) de, por COllle l' 
(dcm3siado)-Oell acecho-(rcl1lcdio) cn la a[rcn ta- ' en loS 
autos-oen camino-oc n cobro-oen cuclíllas-'CIl cuenlaS
'cn Juda-oell estado-ocn fl';¡nquÍa-ocn gllard~-en mala ,;i
tUilcion-'en peligro-Oen pié-'cn rnon-Oell raz olJ es (COll 
algullo )-'en veinte uüas-' cn :de por medio-(e l ave) en 
la, sobrc la rama-(algo)*por delante-'sobre las armas-'So
bre la defensi\'a, 

Porfiar á, eD abril' (la puel'ta)-con alguno-en la disputa 
-sobre tal punto, 

Portal'se con decoro, 
P osa l' en una fonda. 
POSCC1~ (una casa)l<cn COLllun. 
Posee rse de temo r. 
P osponer (una persona ó cosa) á otra. 
Posterior á otro. 
Postrarse á sus piés-á orar-con, dc calcntul'a-*de rodi-

llas-eu cama-en, por li erra, 
Pr.íclico cn In guerra-en defendcr (cansas). 
Precaverse del contagio . 
Preccd el' á alguno-en dignidad. 
Preccdido de, por otro. 
Preciar ,e dc :.guclo-de las l1cridas-de pintar. 
Precipitarse ¡I] abi,mo-c1c lo alto-cn la CUlTera-en obrar 

-po.· la ventaDa. 
Precisado ¡í lI1endi,:jar. 
Precisar (á n¡glllJo ) ,í robat·, 
Preeminencia (de las arlllas ) sobrc las letras. 
Preferido rí olro-de, por al"uno. 
Prereri,' ( ull a cosa) ;í oll';). ~ 
Prcguular (la Iceeioll) ¡í los discípulos-dc, sobre un delitO 

(alrco)-pOI' el tcatr.o-po¡·, p~ra averiguarlo. 
Prelldarse de sus ClrCllllslflllClas. 
Prender con ;¡lGleres-de UIl clavo-cn la lierra-(cl fuego) 

en un edirlcio. 
P.'cocu parse con, de una opinion, 

l Preparacion (La) para la muerte. 
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Prepara¡' (á alguno) á, para recibir (el grado), 

P¡'cpararse á la, para la defensa-á, para ddender-conlas 

municionGs (necesarias), 
Prepollderar (una cosa) á. sobre otra. 

Pl'escilldir de las hahlillas. 
P¡'esentar (el huésped) á Sil amigo-en el verdadero punto 

(de visla)-(á alguno) para una prebenda. 

Presentarse allllagistrado-rlc lUlo-en la visita-por pre-

tendiente. 
Preservar Ó preservarse de la caida. 

Prc;idido de, por otro. 
Pl'esid ir á otro-,í, en II na CO\11 posicion (Capnzally ¡la l/sa

do lo últitllo, y JlIa/'illa dice, pre,idir llue,tl'ilS couversacio

nes, sill preposicion algulla.)-eu una jllllla, 

Prestal' (dinero)',í illteres-(e! caballo) á Su primo-(la ren

ta) para los gastos-sobre prenda. 
Presto:í, p:¡ra salir-en airarse-para el comb:lte. 

Presumir'de 5í (a lguna cosa )-dc valiente-de hablar (bien) 

-de, en una p ersolla (ta l perfidia). 
Pl'evalecel' ( la verdad) sobre la men tira. 

Prevenil' (algo) al cl'iado-(:, uno) de, sobre alg una cosa. 

Prevellil'se á los, en los , para l os lances-eoll, de arll1as-

pal'a la batalla-p~ra pelear. 
Prime!'o (Se!' el) de, entre todos-en una empresa-en pro

ponCI' . ( Jovellános dice tambien, ,í proponer.) 

Pl'Ítl cipe de 105, en tre 105 poelas. 
Principiar por estos vel'SOS, (E'l, úijeron tambien los escri

tOl'es de nuestl'o siglo de oro.) 
Pring:II' ó prin gal'sc COU, de manteca-e n un neO'ocio. 

Prival' con cl, para con elrei-(:í alguno) de Sll~ sen lidos. 

(Hai ejemplos de buellos autores que Izan suprimido la pre

posicion, separándosc del /ISO camun.) 

Prohar (lI ll a cosa) á nlg- uI.lO-á allda r-d e un gu i5lldo (En ca

yo últilllo caso puede eSCllSaf'Se la preposicion.)-( el freIJo) 

en un caballo. 
Proceder á la, en la votacion-á, en vol~r-(cruelll1ellte) 

con ,dgUIIO-'COll UIlO (una pl'ovidellcia)-colJ cuidado- (;j ¡d_ 

guno tal renta) de sus bienes--de levalJt e-dcl padre-'en 

iulill ito. 
Procesar (¡í alguno) por un ~lllrlO-po r ladran . , 

Proclamar (rí uno) pOI' preSIdente. (No es aqw absoluta_ 

mellte necesaf'ia la preposicion.) 
Procural' con nlgllllo (uu negocio, esto es, traLarlo con él 

para re comclld:irse lo.)-oe ir (Aunque lo dljel'on Iluestros 

mayO/'es, af¡ort~ pal'ece /'itt un ffalicis/lLo, pues siempre ca

llamos La pl'eposicioll .)-por otro. 
Pródigo de sus caudales-en palab¡'as. 
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l'raducir (Jos testigos) en juicio-( efecto d impresion) ell 

una persolla d cosa . 
Profesar (!tlllislad) d algllllo (Conllligo, dice !I[ol'elo en La 

oC3sion h,,,.:e el ladl'O Il, jor/Uuln 2" al.fin.)-en la l·cligiuJl. 
Profundizar ( la herida) CIl el ulnslo-eu Ulla ciellcia . 
ProJollg'1r (d plazo) ,í al,;"tlllo. 
Prolol'gnrse e n hueso . 
Prollleter (lIlHlglli Ilald o) fÍ ¡dgulIo-d e aCOJll paiinrle (Se ha

lla en ¡LlIestros antiguos; {Jeru {lOi tlilt omiti"ios lit pl"epo
sieion .;-ell IllatrilllOllio-CII 1"1)rul;1 (,olelllllc)-l'0r e'l'osa. 

Prolllelel·,e dc UII call1po (tirH II cu.,c( · J¡n. JI O lile all"e('er¡lt 
á decir con Q/lilllalla en la "ida de ~lelélldez, JlIvcll,íllUS 
vi6 lIellas las eS[lerauz:ts que se Ilabio prolllctldo ell Sll ta1cu
tO.)-CIl casami\!ulo. 

Promov e r (,í UII SllgCtO) rí algulla dig-uidad . 
rrollllll ("ia r COII, ClI "U l .. Ila-de IIlCllluri~. 
Prontu á , para lod ,l-cu 1'<;: 'l'u lldcr-p 'Il':J obrrw. 
P ropaga r en el, por el IlILlI)(!O . 
PI'opasarsc oí ca'liga rlc-á las, CIl las illjurias- cn la COll-

versal"iulI-clJ habla)". 
Prul'cllder oí 1" aristocrn('in. 
PropclIsl' <Í 1", arlllas-oí Jlural·. 
l) .. ()p~...:io:í algllllo-c~1l I n~..¡ vCIJ(:iclos . 
PruI"o el e la 1t:"O!'au c IH (I~s el ul',:" llo)- pm'¡¡ este fi IJ. 
Propollcr (a lgo) tí lus dircdon's-(a IIlgIIIlO) CII segllndo ll!-

gal'-(,í lIlIO ) p"ra u na Coítcdl'n-(,í UII autor) pOI' liIuue .lo. 
Prupor ·ionar (e l g-aslo) oí llis rClll¡¡S-p¡¡rOl alg·o. 
Propurcionarse ;i, con sus raculLadcs-plIra algo. 
PrlJl'ogar (e l plaw) a HlgIIIlO. 
ProJ"lLlnpir <;n Ilurus-en gri lar. 
Proscguir en elllalltu. (lYO es indispensable aquí la prcliO-

sicioll .) 
PI'os lilllir (la plullIa) al inleres. 
Prolq;er (a a l ;; ul'o ) ell sus pretcnsiolles. 
Pruleblar de bU illuecucia. (¡Jjas dc on/illtr/'io:,e dil'c, PIU

teslar su illo ccnc ia.) 
Pr~vct"hoso al, para el cuerpo. 
Provecr (lÍ las colonias) CO II SIIS prodllclOS- ( la plar.n) de 1l1ll

l1i cioIlCS-('¡ "lglIllO) de oro (iJltrrilll/. ell el discurso sobre las 
AlIligiiedndes hispallu-hehreas , 'fue St: {¡alln en el tOIllO Icr
cero de las memorias de la Academia de 1ft lJisloria, dice, 
lIaber pro \ ciclo Espai'iol pl:1lO1, oro y otros ereclos oí Salollloll; 
pel'o este giro /lO es cimas lLsado.)-de relllCdio (d el rCJlle
dio)-(ull empico) en O1lgullo-(ri algullo)-ClllllI elllplco (Fue
se pro\' isto de ulla bera, leemos cn el/"estlmcn de I'L vid" de Jovellállos pOI' Quifltal/a.)-(á ~\llo) por uidor. 

Proveuir de Olra causa. 
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Provoca l' á risa-á .'eñi,'-con dicterios. 
Próximo á la muerte-á caer, 

331 

Pudrirse con un discul'so (En Sil ]eyenda'~ dice Vélez de 

Gllevara en El Diablo cojuelo,)-(ulla cosa) con la, pOl" la hu-

med~d-de rancia-en la \Soledad. ' 

Pugnal' con la razon-por la albarda-pOI' salir. 

Pujar con los, contr" los ob~ t¡Í c ulos-ell fue,'zas (con otro) 

-h,ícia adelallte-por "Igulla cosa. 
Pl\I'gar Ó purgarse cou créluor-cIe las illlpllrezas_( un hu-

mor ) por la salil'a, 
Purificarse dc la imputacion . 
Quebrado de colol' . 
Qucbrantar (los huesos) á alguno, 
Quebralltarse de pena, 
Quebrar'(el cOI'azon) á alguno-de colol'-'de salud-en un 

milloll-'(Ulla eosn) po.r alguuo-por lo IIJ<lS dclguJo. 

Quebrarse (uu diente) CO Il un hueso, 

Quedar á alguno (una penn)-á deher ("lgo)-col1 su <llI1igo 

(en el ,:don ó en hacer ¡,lgo)-'colI Dios-(olgo) de una o1 CI'

rola-'de infautel"Ía-'de lIoll-'de pié-de slI"Litulo-(lIlal

paradu) de un u n,rriega-(algo;[ UIIO ) de , por IIl1a I. crellcia

*en C;lrues-en alglllla cosn (co n olru)-ell la eSlocac!a-'cn 

limpio-( co ll alguno ) en mala opinion-'C'II pi é (In dificult"d) 

-en podel' suyo-en ir-eu, para execl'acioll (de la pUSleri

dad)-(ull IOle) pOI' alguno (esto es, ~í S il 1'''\'OI',)-pOI' lIll des

vCI'gonzado (es deei/', en opillion de ta1. )-( I" Ges la) por el 

ClIra (esto es, 110 h"cc.'sc por DO asistir el cllra.)-por su hijo 

(esto es, fi<II'Je,)-(e1 pleilo) por la parle COlllraria (es decir, 

ganado la parte cOlllraria.)-pot' ver , 
Quedarse ,¡ bastos-',¡ IJUcll as n oc hes-á oscuras-á cenar 

-'á,' co n Dios-con tll);) finca-'de asicllto-'en blanco-en 

casa-en la demanda-'en la espina-'en los huesos-enlre 

los l1Iu el' los-si ll acolllodo-'bin IJlanca. 

Qllc-¡arse'á gr ito (bcrido) -al rei-anle, en un tribUllal-c!e 

sus call1ll11.iadores-dc su pena-de ulla seultllcia-'de vicio 

--de padecer-por el dolor. 
Qucmarse COII ulla cbispa-de, por un dicho-por alguna 

Cosa-por !tablar claro. 
Querellarsc al, ante el jucz-de la injuria-de 11aber (sido 

rob .. do), 
Querido dc todo el mundo. 
Quien de los, entre los combalientes . . 

Quilat' ( la hacienda) á alguno-(la 1l10la) del ojo-*( el sebo) 

en vivo. 
Quitarse (de contiendas) con alguno-de pleitos (COIl olro). 

)bbiar dc coraje-por su respuesta-por vengarse. 

Radicarse ell la virll\d. 
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Hael' (los gusnnos) dcl qucso-'de la mcmoria. 
Hallal' ( las tripas) á alguuo, 
*Has COI]', en 1"15. 

Hasarse (los ojos) de agu~. 
H.ascarse en la cabeza. (De ordinario se calla la pl'eposi

cion.) 
HaY'll' á lo mas alto-con la virtud-de colorado-en des-

vergüenza. 
H ebnjar (diez dupos) dc la suma (total ). 
ReIJ,'¡sar:;c (el agua) en c l estanque. 
Rebatir (u na cautid'H.l) dc otra. 
H ebosar (el vaso) COIl el vino-de vino-de, en bucnas má-

xil11as-cll Ilnnto . 
Rebozar ( los scsos) con llUevo. 
Hcilujarsc cn ulla capa . 
Hecabar ( Ulll1 cosa) con, de ~Igllno. 
Recaer en la enfcrll1cdad-( ln c lccc ion) en tal pCI'sona. 
Reca!earse en lo dicho-en exagerar . 
Recatnrsc ele sus sl.lpcrio ,'c:;-de pal'eN:t' (en p,íblieo). 
Recetal' (lI l1 a Illcdi cina) ,í, para algulIo-'dc bucua botica 

- (dinero) sobre bolsa (ajen,,). 
Rc"ibil"á hllcnA cllcnla-,i c"pitldacion-'( el pl eito);í pl'lle

ba-(:í ,dgu llo )'á ,ahrio-del ""; ll:c-(:.í nlglllJO) de :tbogado
.... en co u [lanZ:l-CU su hOlllcnólJc (<.1 olrO)-(ó-t alguno ) en nua 
órdeu-cn el salon-por esposa-por el cOITcú-(;í UlJo) por 
lacayo. 

Reci bit'se de abogndo- cn medicina. 
Rccio de condic ioll. 
Recital' de I\1clIlIJria-de rcpelllc-' por el escrito. 
Hcclinar~c en la, sobre la alll1 ollada. 
Recluir (á la niüa) el) un COI1YClltO . 
Hecobl'arse de la indisposici')Il. 
l't ecogc r (ulla piara) del bosque. 
H ecogcrse á 511 cc ld a-ú cOllsiderar (En considerar, '/fll/o en 

lluestl'OS escritol'es del mejor tiempo. )-dcl bullicio-cll su 
iu terior . 

Recomendar (lln nSllllto) :í su corrcsponsal. 
Recolllpensar con fa\' ol'cs, 
HecOllccnlrar (un sell limicnto) cu el pccho. 
Recon ciliar (:í UIl O) COII otro, 
Heconciliarsc c.on sus padres-en la gracia (de otl'O ). 
B.ecollocer (mucho ingenio) en alguno-( á UIlO ) por su pa-

riente, 
Reconvenir (á alguno) con sus (mismas) palabras-ele mal 

criado-de, pOI' una falta-'en su fucro-sobl'c su dicho. 
Re cordar (su pror~csa) á algullo-e1c un sueño. 
Recostarse en la sIlla-en, sobre uu sofá. 
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RCCl'ellrSe con, en su pena-en cnlltar. 

Rccudi¡' (,í alguno) con laJ)cnsion. 

333 

Rccuperal'se de Ulla pé,.di a. 

nechinar de dientes. (Fuede callarse la pl'eposicion dicien

do, los dientes.) 
H.edargüil' de un dicho-(ull instrumento) de falso. 

Redoblar de vigilancia. (As í lo dicen ml/chos ahora, olvi

d'l/uta que es menestel' ¡'odoolar la vigilancia, para 'fue 110 se 

Itas peguen los galicismos.) 
llclloudearsc de negocios 

llCdllCi,' (algo) ri ulla mitad (Los anliguos decian lamúiell 

en llllll IIlitad. )-(¡í alSlll10) ;í pordiosea!'. ' 

lledllci,.sc tÍ lo illulSjlcllsable-,j ayllnal'. (Se Ital/a tlsada 

ig1UlJmenle la p/'eposicion en POI' /luestros clrisicos.) 

RedUlldal' en utilidad. 
neelllplaza¡' (:1 :,dgllIlO) en el cmpleo. 

, Itere rir (la disputa) á la deeisioll-( uu cuento) de algulJo

wpor UlClllltlO 
Refl eja r (la luz) sobre un objeto, 

Heflcxionar ell , sobre llucstra miseria. 

B.efociLorse con las hacas. 
Reformarse ell ].15 costulIlbres. 
Rcfucrinrse ;:', el) una quinta. 
Ref{ala¡' (á alguno) COIl un cal,aJ1o (ó un cahall,,). 

He gil lal'se con un plalo-en la illl:.ígell (de su amada). 

Rcg;:¡r con, de J~ígril\lils. . 

Re¡.;'cnc rill"e n Cri,lo. 
H e~, il' (Dios el lTIundo)con, l'0rsu providencia-·devientre. 

Hc~l"rse á la lci-p or Sil e j c lll 1'10. 
He~ocijarse de la noticia-,clI el Señol'. 

H c~odea rse COIl UlI buel1 plato_coll .la, en la comida, 

Helllb3rse [Í la pCl'sun,ioll-á conceder. 

Hcinar en los curazones. 

l1cillcidir en la culpa. 

H e illlegrnr en la posesiono . 

Heirsc'á car'cajadas-'¡í lo socarron-de alguno-de olde. 

Hclnj:1l's e el' el servicio. , . 

RClIlatal'lÍ favoI ' (de alguno una prenda )-ll, con Sil enemI-

gO-con UIlO 'lVclllul'a (ó una aI'ClItura)-(ulI cucuto' con \lila 

Jnoralielnd ._cn pLluta-( Ull lote) eu el, por ellllejor postor

par ofl'cc<:!i'. 
RClllil'arse en el trabajo. 
Relllitil'sc á su de cis ion . 
nCIl10ntal'Se á las 11l1bcs-en ::das-po,' el nire. 

nenlGrder (la concicncia ¡í uno) de, por alguua ralta. 

Hemover (una cosa) de tal pal'te-(á alguno) de su empleo. 

Renacel' á la gracia-por el bautismo. 
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Rendirse á las illsl:mcias-;í condcscender-á la, de la faliga 
-ele C;nUill<ll'-PO¡' h ambre. 

R ene"ar de su cre~n,c ia-de l)ahc¡' (nacido). 
Rellll~,cia¡';~ sus pl'lvdegios (ó sus pl'ivilegios)-á, (le un prO

yecto (Lo pl'lmel'o es mucho mas l/sado filie lo seglllldo.)
(su derecho) á, sobre una cosa-(sus bienes) en 1lI11H'rtllano. 

Reo de muerte-de llU r obo . 
Repara,' en un objeLo. (A 19l1lla vez se omite la preposi

cioll .J- (No ) en difl culladcs-en presentarse. 
Repararse ele la ratiga. 
Repartir (el pan) ;í los, entre los pohres ( Los antiguos em

plea,'on /lna que oll'a vez las p/'eposiciones con y por en esta 
frase,.r aun ahora decimos, repnrli¡' por cabezas. Qllintana 
ha usado en varias ocasiones este a.rcaísmo-}-fÍ, por igunles 
partes-ele sus bielles (Es fi'ase pecu7iar de los anliguos: (¡flO

ra omitimos la. preposicion.)-(!ll, pOI' paquetes (una COS3)

·por adrn. 
Repr ende¡' (sus fallas) á olro-ele. pOI' sns faltns (fÍ :.lgl1llo), 
R cp resen tar sob¡'e un ag,'avio (ó bien, un agnlvio, aunque 

n o es este el 1710 do mos.!rcclI.enle). 
TIcprese lllanc (" Iguna c05a) ;, la, en la imn ginacion, 
R epular (á nllo) po.' sn bio (Puede callarse la preposicion.) 

........ cn tnlJto (¡¡l ~ l1l1a cosn). 
Reqner'i¡' de 'lInol'es-(;í nl g llno) pOI' una deuda. 
R eqnerirse (la clnl'idaf!) e n el csfilo. 
Resarci¡' (á :llgnllo) tle un p c¡'j ui cio. (A.s íla Academia en 

la pa1c¡bra Indemniza¡' de SIL Diccionario; pero me suena me
jo/' .sin la preposicion.) 

R csb;,]:lrse de las manos. 
l~esen tirse con su am igo-de una injuria. 
R es fri:H'se en la devocioll. 
R esgnnrdnrse con el par;¡peto-de al gu na cosa. 
Residi,' rle asiento-en la ciudad-enlre los enemigos-por 

un mes. (No hai dificultad en que se diga, un mes, sin pre
posicioll .) 

Rcs!gnarse á, con su suerte-á la, con la, en la voll1utaa 
(de DI os) . 

Resolver en polvo (una cosa). 
Resolverse á navegn¡'-á lo , p OI' Jo peor (Hurlado de Men-: 

doza. en un .. cosa, ,r esto era lo corriente en aquel siglo. Hoz 
está resen'ada la locucion, resolverse en , para los objetoS 
materiales que muelan ele estado por alguna causa Jisica.) 
-en ;lgtUt. 

R esona r con loores, (lIfelélldez ha dicho, de sus 100l'es.) 
Hcspaldarse con las tropas (ausiliares)-conlra el muro. 
Respecto ú, de otra cosa. 
Resplandece¡' en virlud. 
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ncspondcl' á ulla cal'La-con sn cabeza-del dinero-de, por 

Ulla pcr;,oIJól- cn, por bOCll (de Olro), 
Hc>L:,hlccerse con el bucn régimen-en la salud. 
Hcsl:,1' (algo):í un;, persona-(uua cantid:,u) de otra. 
Hestilllil' (la alhaja) á Sil dueño. 
HCSlituirsc oí Su ,'ciliO, (En Sil I'cino, leemos en Cervántes,) 
HcsuclLO á (JIltdado de lJlendo:,/t, de) obedecer-con sus 

superiores-en, para obrar. 
I\.c:;ultar de las prc,uisas-de estudiar . 
I\.etal' (111 descortesía) :í otl'o-(:í tino) dc traidor. 
ncLir:II'sc :í Sll celda ('-os rtlltiguns, mi,.dlldnlo como 1JerlJo 

de quietur! Jior el /'esllltadojil/l/l de su at:t:ion, usa/'On de la 
P/'cjJOsicio/l. CIl,)-:í or:or-'coll, 'cu bucn ól'uen-dcl llIuudo 
-dc Lra[,lr-'"ul' e,calollcs. 

l1eLra('lal'sc Ó rclróllar,c de lo dicho. 
H cLracl'se :í Sil ca;,a (EIl , hallo lal/lbien en los mejores au

to/'es riel sigLo X f/ 1 po/'/n /,fl.::,/1It poco há indicada, )-á oral' 
-de l.,S cOllrllrrellci:b-de aClldir , 

Hclruredcr al puchlo (illlllcdi:'Lo)-dc aquel pllnLo. 
HcvelJLal' (la I'lsa):í algllllu-("I:;ullo) dc risa-de COIllCI'

en uua carcajada-en 1JaIl1:l5-( la I"lri:l) pOI' los ojos-por ha
Lla" , 

Hcvcsli,' (:í algllllo) con, de porlcres, 
HC\'eSlil'se dc ,c\'cridad-dc juez, 
Revolcarse cn el hal'ro-suhl'c IIn colcllOll. 
Hevolvel' (algo) el' el pcnsaltticnlO, 
Hevolvcr Ó I'c\'ol\'l.!I'se al, COlllI'a el, h:ícia cl, sohl'c el ene-

nligo. 
He,¡;rll"á coros-'de memoria-poI' las cucnlas, 
Bc,¡;elarsc de algullo-de ir. 
Hewloso tle algllll lIlal. 
B.ico con la prc"a-dc, cn doctrina-poI' la llercncia. 
nidículo cn .us modales-para todos-poI' su leuguaje. 
ni~ido CII las Hccioncs-cll cellsurar. 
Hi'¡;Hr (el hilo) cn C:l\illLos, 
Hollar (el dincro) ~¡ alguno-de la tesorcría (los caudales 

pühlicos), 
Bod:,r ( la escnlcr:lYcle c:l!Jez:l-pol' el sucIo. 
nuclcar (una pla'¡;;I) con, de ll1uraJlas-(á alguno) por lodas 

partcs. 
nogal' á Dios-por la salud-pOI' escapal'. 
ROlllper á, en lIol':lr-con su nllligo-(lIna lanza) con alguno 

(En él, dice Quin/llna hablando de FO/'lze/', I'cputlÍJldo/e sin 
duela pOI' tllL clLel'po lII11el'lo, Ó como qlle /la podia presen_ 
!lI./'se á combatir eOIL armas iguales, )-en dictcrios-(un re
Jon) eu uu loro-por lo mas delgado-pol'una dificultad-opol' 
todo. 
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Ronnar en patrullas-por las calles, 
Roto de velas. 
R ozarse con los malos-en la conversilcion. 
::labcl' (una cosa)'al dedillo-.¡ miel-'á qué atenerse-con 

poco traba jo (A poco trabajo, dice lJIoralin en J"a derrota de 
Jos pedalltes, imitando lafi'ase casti~a de ,¡ poca cos ta,)_'de 
bllcna tiJlta-'de cO l'o-d el gobe1'llador ( una uoticia)-de todo 
-para sí (una cosa)-'por los dedos. 

Siluio en las al'tes-ell su conducta. 
Sa horca rse COIl los lila 1l ja res-en una cosa-en can tal'. 
Saca" ( los colores) á alguuo-(un temo) á la lotería-*(una 

pared) á plana-talgo) al público-¡¡ lu cir-' cou bien-'con 
los piés (adelante á algulIo)-(á uno ) de cll idado-ele la escla~ 
vilud- (un retrato) de perfil-'de pila-(;í algullo) de pobre 
_d e mendigar-de entre los guijarros-'en esulInpa (1.I1ln co
sa)-'ell limpio-por consecue ll cia-po l' d<;stilacion (Ull licor) 
-'por el hilo (el ovillo)-'por la pinta-por el rastro-'por 
la lllia (clleon)-(la llovia)'I'0" el vicario. 

Saci,"' de s:mgre (á una Llcn1). 
Saciarse de dulces-de IlIieade-en el estrago . 
Sacrifica" (la vida) :í, pUl' Dios-(al pueblo ) con gabelas. 
Sacrificfll'SC ~, pOI~ su s hijos-en llagar. 
Sacudi ,' de la s illa (a l jinete). 
Sacudi,'se de UI1 pellllazo. 
Salir tí su abuplo (e l ll ieto )-(un:1 senda) á tnl camino_á C3m. 

paila (E Il campaña, dedan los antiguos, )-:1 I C:1111 po (E n ca lll' 
po, pone JIul'lado de lJJellr1o~a.)-( los colores) ;; la cilra-'á 
la c1en"1I1da-',,J encuelltro(á UDa persolla)-al pago-:í la pa
l es tra-nI prado-á veinle renles ( la v;lI'a)-ií r>ase~,'-'á la, 
~en la co lacla-'á,*en COl'so-*COI1 los piés (nde lante)-col1 la 
preteusion-con ulla simpleza- 'de sus casi lla s-de la ciudad 
-de cuidados-de galH-'dc Illadre (el riu )-de uua mCrC¡¡ll
cía-ele regidor-de ronda-( N o) lle 11110 ( '1 Igulla eosn )-de 
entre la turba ( una vOl)-en cHmisn-(ul1 tunlOr) en la cara 
-en carruaje-en público-pOI' el alhañ:,J-por .¡[calde_por 
]a deuda-pOI' fiador-( ulla cosa) por moda-por el reo-por 
su erte . 

'Salirse (ul1o) con la suya. 
Salpical' con, de agua-de pintas-de (todos) los platos. 
Sallar á Jos ,ojos (In, ltigriIll3s)-'á pié juntillas-a l , en el 

fue go-(i, en tierra-con una patochada-de alegría-ele la ca· 
ma-'en pedazos-de picado-(de n'llla) en rama-(rle' la mi
sa) en el sermon. (Es Ji'use de 11/ aleo A teman, si bien deúe 
replltarse coma anticlIada.)_por las bardas. 

Salval' (la vida) á alguno-(á otro) del J)eligro. 
Salvarse 'á uña (de caballo )-eon los piés (Los antiguoS 

algun.as vezes, por los piés. )-'por piés. 
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Sanar de la l1erida. 
Sangl'a¡" Ó sang¡'arse á p¡"ecaucion-del brazo-en salud

pOr el susto, 
Sano ele culpa-de intencion-de, en su persona. 

Satisfacer á la pregunta (Puede eSCllsarse la preposicion.) 

...... (á alguno) ele la duela-por Ja deuela . 

. Satisfacerse con, de verlo-del dinero-por sus ojos-por 

SI mismo. 
Satisfecho con, de, por su sabe¡"-dc, en sus deseos. 

Sec:lrse dc sed-(los campos) por falta (de agua). 

Seco de carncs. 
Sedieuto de oro-ele saciar (su vengnnza). 

~egre¡{nr (á HUO) á ta~ par~e-e1c las ~mal:1s ) compañías. 

Seguir con su narraClO1I (o su nalT3CIOn )-por comerciante 

(esto es, abrazar la profcsion de comerciante). 

Se<Tnirse de lo elemostl'ado. 
Segund;¡r con otro golpe. (Estaría igualmente bien sin la 

prepos icio/!.) 
Segnl'o de haberle (á las manos)-ele, en su valor. 

Sembrar ele esmeraldas (Quintana dice con, en el prólogo 

del lomo p,'itne,'o de las Vidas de españoles célebres. )-de 

pan (una tierra)-(trigo) en el campo. 
Semejante á los suyos-en las costumbres. 

Semejar ó semejarse á otro-en el habla-en andar. 

Sensible á las ofensas. 
Sentar con un amo. 
Sentarse á cOl11er-,í la, en la mesa-de presidente_*en la 

couclusion_en ulla silla-sobre un banco. 
Sentencial" (alladron) á presidio-en derecho-*en revista 

'-POI" UD ¡'obo-por haber (robado)-segun la leí. 

Sentir con otro (es, opinar con él, y, participar del pesar 

qt1e tiene.)-'e1e L11uerte-(dolor) de los, en los riñones. 

SClltirse ele una espresion-de oirlo. 

Señalado de viruelas. 
Señalar (el papel) por In pauta. 
Señalarse en las letras. 
Sepal"ar (el grano) de la paja. 
Sepultado eu el sueño-entre sus abuelos. 

Sepultarse en la ignorancia-cn la tierra. 
Se¡"'á culpa (de alguno: esfl'ase anlicuada. )-*,¡ favor(cle 

Ol¡"o)_á gusto-al, del caso-'coll algullo-(Io mislllo )'cOIl 

c(~¡'ta elifereucia-contra sus parientes-de alglllJo-'e1e carga 

a otro )-de (grandes) fuerzas-del gusto (ele 'alguno )-dc oro 

¡de lltiliclnd-( ocasion) de vicios (A leman dice, á vicios.)

e pensar-' ( con alguno) en batalla-'en cargo (,í alguno)

....... ·en enojo (con alguno; es frase anticuada, )-(alguno) en 

'lIle se dé la batalla (por, ser dc sentil" que se dé la batalla) es 

22 
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locl/cion lIlui vieja.)-'(pal'lc) en, para alguna cosa-para el 
dnque- 'para .cn uuo. 

Servir'á una dama (pOI', ga l antc~rla.)_'á merced-'::í ra
cion-á, ele, pnra distraerle ( Lo p"imel"o lo censw'a Clemen
cin en el DOIl Quijote, ptÍg. Llf7 del 101/10 pl"il/lel"o .)- d~ 
~vcnturero-de ,trucla de (':tIllara-de estorbo-de 1Il:1r1rc (:1 
nlgllllo )-'de pelitlo-rle , p:1ra Sil plir (Es mas acertado lo se
{Jltlzdo , si bien la Academia /l.sa lo ¡1I'illle I"O ellSII Dicciona
rio, cilla, va:;, COTIslIllor.)-en calid"d (de oficial)-en la I1l a-
rinn-en p"];¡l' io-:-p:1I a J;¡ C(Jl'illlt-pOr la comicia-sin sueldo, 

Sen irse ele nlgulJo-.du CSCt·ibi .. (Delllllle de los '¡¡~fil1iti"oS 
se omite al p, 'c scnte la ¡Jl'cposicion. )-para sus pl'etclJswllCS 
-pal';) asccndel'. 

Scvel'o ell la amistad-en censurar, 
Sigllificar (una cosa) tí alguno, 
Silbar á los, en los oidos. 
Sincenlrse ante el púhJico-de la c:1lumnia. 
Sin cllllJ~rgo de lo dicho-de oir (sus disculpas). 
Singullll'izarse con sus parientes-en las modus-cn cantal'. 
Sis'\!' dc.l , en el alllluerzo. 
Sitiado ele l os, por los ellcmigos. 
Siti"I' con nn ejérci lo-.'por IlfImbrc. 
Silu''''se allnclo-en el husque-sobre la colina. 
Soberbio cou su forluna-eon, para cou sus iguales_por 

su clll pleo. 
Sohrecogcrsc de, por una amenaza. 
Sobrellcv~r con resignacioll (los lrahajos)-*con,'en pacien

cia-(,í algllllo) en sus tl'abajos. 
Sobrepujar en fuerzas . 
Sobresali¡' en las matemáticas-en escl'ibil'-eut¡'e los coo' 

discípulos. 
Sobresaltarse ele 'verle-de, por su venida. 
Sobresecr en un procetlilllielllo. 
Sohrio CIl la bebida-ell la mesa. 
Socorrer (al necesitado) con una limosna. 
Sojuzgado del, por el tClllor. 
Sola¿arse CO Il cOlllilonas- en festines. 
Solicitar á, para torpezas-con hs l:ís-rimas (una mel·ccrl) ....... 

con el, del prítlcip~ (una gracia. Lo sef,undo es lo mas lisa: 
do.)-por SOCOI'l'O (a algullo)-pol' su prol'Ol'ho. (De ~ u parll
CUIaI' provccho,Jco con gusto cn CervtÍntes, pero sin atre
verme á imitarle.) 

Solícito ne sus adelantos-cll Jos 'negocios-por el premio 
-por alcanzado. 

Soltar (á un niiío) á andar. 
Soltarse á, en ¡mdar. 
SC>l1lelerSe á la deei,ion_á abjurar. 
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Sonar (una campana) á rajarla-(llIúsica) en la sala. 

Sonsacal' (el SeC!'clo) ;í alguno-(Ia cri.ula) de la casa. 

Soiiar',í ojos (ablcrlos)-,í, COI! su amigo-en una cosa.(Pue. 

ele pasa/'se po/' alto la p/'e¡lOsicion.) 
Soplar ,í '"10 (la dama)-(la Jllusa) al pocta-el ,iento de, 

POI' lal parle. 
Soporlar'coll,·en paciencia. 
Sordo ;í los avisos-'de nacimiento-de un oido. 

Sorprcnder (,í alguuo) con tropa-en Ull.l cOllspiracion-

'en Crag;lIltc. 
Sorp;'cnclido de, por sus reconvenciones. 

Sosc"Mlo de su lIalural-cn SllS cosas. 

Sosp~ehó1r (la lraicion) de, cn ó1lgullo. 

Sospceho,o;í LIS compañeros-de comlllicidad-de un deli. 

to-en, por SlI conducla. 
Soslcttcl' (el cuerpo) eou las, cn las alas. 

Suhdividir cn partes. 
Subir á cahallo-ó11 pú I pito (Los antiguos decian con mucna 

f/'ecuencia, en el púlpito. )-<i prcdicar-de la clIc\'n-'dc 

Pl'cein-'cle pLlllto-de sacal' (viuo)-cll , sobrc una silla o un 

caballo. 
'Subirse en zancos. 
Subordinado iÍ SlI rei. (En su reí, se encuentra alguna vez 

en nI/estros clásicos.) 
SlIbt'()gnr (ulla cosa) en lugar (de otra)-pol' Otl·3. 

Subsi,til' de UD sueldo-de eusciíar-en el (mismo) dicl~í

meno 
Sucedel' (lIoa cosa) ;í alguno-con las lcyes (10 que con las 

telarañas)-dc tal acontecimiento (Esta acepciOIl tle succdcI' 

por )'csultar, es hoi anticllada.)-cn esta cosa-(¡í algullo) en 

el gobierno. 
Sucesor de alguno-de, en un mayorazgo. 

Sndar en el trabajo-en trabnjar. 
Suelto .le lengua-en el decir. 
Sil rrido en la escasez. (No aconsejaré d nadie que diga con 

Quintana Se mostraban J1Iénos sufJ'idos á Jos rigores de la cs

tacion .) , 

. Surrir con, de su suegra (algun sinsabor)-*con ,*en pa-

CIencia. 
Sugeril' (el plan ) al arq uitcClO. 
Sujetarse al dominio-oí trabó1jar. 
Sumergi,' (al perro) ell el :1gua. 
SUll1inist)'ar (lo necesario) á alguno. 
Sumir ó sumirse en la miseria. 
Sumiso á su voluntad. 
Supcditado de los, por los contrarios. 
Supcrio,' á 105 demas-cn fucrzas. 

22* 
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Suplicar de la sell.Lcncia-*cn apelacioll-*en revista-por 
el reo-poI" conseguJI·lo. 

SlIpli,' ( las falLas ) :í alguno-por oLro. 
Sur"ir en el puerto. 
Su r~i,' (n n mer cado ) dc géneros. 
Suspend er (tí uno) del empleo. 
Suspe uclcrse con sogas- de lo, el] lo ¡¡lto-en el aire. 
Suspenso de olicio-en el ¡¡¡re-ell su rcsolucion. 
Suspira r por lo pcrdido-por ;1'. 
Sllstenlnrse co n , de esperanzas-en su reputacion. 
SUSlituir (á otro) cn el empleo-cu el poder-(el poJer) en 

otI'O-(l~ dledl'a) p or al guno. 
Sustraerse de la obcdieucíu-de obedecer. 
Tachar (tí algllllo) de cobarde-de mentir. 
T ac holHlI' de el illmall tes. 
Tañel' (anl ic, )'á rI1u e,' l1l-'de ocioso-en una vihuela. (Lo 

deciall los antig'uos : lwi omitimos la preposicioll,) 
Tapar (la boca) á alguno. 
Tarda" en la ejecucion-en llegar, 
Tal'do de compl'cnsion-en sus "csoluciones-en ai,'arse. 
Tasar (las per.,s) á dos cuarlos-(Ia bebida) al enfcrmo-

(e1lib,'o) en cien ,'eales. 
Teje,' ( lllJa tela) con, de 0"0. 
1.'c,tlbl:I\'. CO Il e l , po,: el.niedo-de frio-'de pié {y de ma

llo)-de D,os , (Ca r vaja l.) 
Tem er de su cr iado ( I ~ lrni cioll ó que le venrliese)-de le

JJel' (orae ion, dice Sla, T eresa; pero /lO me gusta esta locu
cion.j -de, PO\' su salud-por ( Hurtado de J.J.I endo za, de) su 
pcrsona. 

Temcroso de la mu er te-dc hablarle-de la, por la amenaza. 
Tel\lel'se de alguno-de pclear. 
Temiblc á sus cncmig'os-por su osadía. 
Temido (le todos , 
T,clllor (Tener) ~í la, de la muerte. 
T empla"se el) la conversflcion-en co mer. 
Tenel' (cuenta el callar) á nlgllllo-'d hien 0'4 mal (una cosa) 

_ (aficio n )::í la s letras-'á ménos- (una cosa)';í lll erced-(a fi
cion 1 ¡í bai lnr- ( dc~' oc i on);Í , con un~ ill1;ígcn-(I:ístima) ti, de 
¡¡1"llno-(obligacion);Í, de hacer (algo. Lo segundo es lo maS 
co~·riente.)-:-(re);Í los, en los milag ros-á, por honra (al go ) 
-'á , ' por lll.h'gro (lIlla cosa)-(azn r ) con nlguno ó con :,]"UI13 

cosa-(cahida) co n algu .to-(ravor) co n e ln.illi s lr o-· (Te~lc r
las) co n algLlno-~(No tcne das ladas) co n,; igo-( m'lllcjo) con 
una pcr:>ona-(Cllldado) con, de su caSa (Los antiguos prefe
l'ían la p,'elJOsicio/l co,u en este ;elllido, y llo sot rOs hacemoS 
lo mismo ell las IOCllcwnes e/{pl icas de al1lollcstaciOIl Ó ame
n a::.a: Cuidado con ello! Cuidado COIl lo que Vd. hace! pero 
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decimos, Ten cuidado de hablal' hicu.)-(cuenta) con, ele Ulla 

pcrsona Ó cosa (Cervántes dice, Sin tene,· cuellta d ningull 

honesto respeto; lo qll.e ahora 110 se llSet. )-( conforn,id;,d) 

can In , en la (divina) I'olllnt;,d_(infllljo Ó ascendicnle) coo, so

bre una persona-conlra sí (al corregidor )- ( bucna opinion) 

de alguno-(uo género tanto) de ~o;le-(alJbclo) de gloria

(al juez)'de su pa, te-'de bUellll tlnla-rle vcuir-(ulI hijo ó 

sllcc~ion) de en doña Blanca-(ulta cosa) de, en, por costUll1-

hre_(~JI)hel~) de, en, por sobresalir-(cahida) en algunJ p.II·

tC-(inUujo ó asccndlcllle) en un asulJ to-( algo)' en COI11UIl

(un dincro)'en cOlJfianza-(nlgo)'cn el cor;¡zolJ-(C01'l"CSPOIl

dClJcia) en P,n'is-'en cuenla (lln sC"vicio)-(una cosa) cn 

(gran) cuidado-'(el pié) en dos zapalos-(clIlpeiio) el] un ne

g?cio-(al pl~blico). e n ~spceL.,ci()n-'ell espillas (á,algullo)

(fe) en algwlo ( /lal qlllen dU'e, con algllno, J' nsz lo lisa la 

A cademú¿·en let paletb,.a fe de su Dicciullario. )-( p;n'le) en lit 

11erellcill-(cl allll<1)'en un hilo-(,í alguno) en (bu,"n,,) opi

Ilion-'en paz .(la tierra. Frase· que !Lsaban mucho IUlIJSlt"OS 

mayores.),.-'en t)oco-'cn prccio-'cll In uña-'(e! <1 111", ) cu 

los, entre los clien\..es-ell, prora sí-(clerecllo) cn, sobre una 

fincn (Lo primero es mas cllslellano.)-(dGlllillio) .ell, sobre 

tilia Pl'ovincia-(aplilud) para el can-to-'plwa sí-(aplilud) 

para calltar-(Ia casa) por cárcel-pOI' cierta (la nOlicia)-(el 

Illentir )'po l' costl.llllbre-por diella (alguna cosa)'pol' (]or

fanhe'o) por la gloria-(;í Su padl'c) pOl" 11lacstro-(III:1IlÍa) pOl' 

as 1110das-(á uno) pOLO otro-en U110) pOL' santo-por elcci r 

(algo). 
Tenerse [, caballo-',í la justicia-'en buenas-en los estri-

bos-'ell 111 <1 S (que otro)-"en pié-por "aliente. 

Tentar'de paciencia (ó la paciencia, qlte es lo mas usado). 

Teñir con, cn saugre-de verdc . 
Terciar con algllno-en un cu idarlo. 
l'erlllil1;ll' con las, Clllas, por las mismas letl'as-en cúspide 

~ell tal punto-por pedir. 
Teslar d'c SIIS bi.cllcs . . 
Tierno de ojos. 
Tieso de cocrotc. 
Tirar al bla~)co-·á caballero-á la , derecha-al florete-á 

Verue-á matadc-(á alguno) de la capa-.de un carro (Furlie

r~ omitÍ/'se la pl"eposicion en esta ji·ase.)-: "de la cspada

(~\ ltno) de los, por los cabellos-por clcv<lclOu-por la l gl<!

Sta-poI' la izquierda-opor ltirgo (ó largo). 

Tinll'se de los cabellos. 
Tiritar de, por e l fria. 
'fitulJear en las resoluciones-en salit·. 
Tocado de la cabeza-de calen lura. 
Tocar'al compas-(Ia herencia) al hijo-(Ull ambo) á la lo~ 
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teda-á 105 manjares-'á mllerto-*á rebalo-á recogcl'se
á en alguna cosa-(lln son) á la, en la guitarra-(Ia ru eda ) 

, l '" l I con la , en a Vllja- con, por sus mallos-"de cerC;J-( e uz 
-de oro (una fIlllliatura)-'de paso-(alguna COS.,) de, por dc" 
recho-(á uno algo)'en el allOa-"cn cadencia_en algullo) eU 
la canl-"en historia-cn ulla materia (Está igllalmente bielt 
dicho, Tocar una Illatc¡·ia.)-en un puerto-(con la caheza) erl 
el lecho (á el techo )-en, por suerte-( ulla cOlllposicion) ell
tre (varios) instmll1elltos-l á pichon)" por barba-por tal cuero 
da-por turno. 

Tocarse al espejo-del vino. 
Tocado ele una enfermedad. 
Tolerar"con ," CIl paciencia. 
Tomar (cl dinero) á algullo-( los gélleros)*~í call1bio-*á su 

cargo (un asunto )-"á cuestas (e l fardo)-( e l dinero) á ¡uteres 
- (a lgo),á pcchos-"á ren la-(Í, en peso (una cosa)-'rí :pOI' 
su cuenta (una cosa)-'(a l'mas) con a lgullo(en ve;, de, pelen r 

con algullo , es frase anticuada. )-( algo) con paciencia- (e l 
libro) con las, en las manos (Tomar (Í dos manos la olla, lee
mos en Cerl'ántes.)-(Ias al"lllas) de los arsenales (En, dice 
Quilllana.)-'de cabeza ó'de coro ( la lecciou)-(ocasion) de 
u'na cosa-de la mesa-(\a bendicion) del obispo-de un pla
tO-(UIl fuerte) de I'ebalo-(vcllgallza) de 105, en los dos
(I'epresalias) del, en el etlemigo-(un soneto)'de, 'en la me
moria-(,í una señora) Je la, por la mnno-(pesar) de, por un 
suceso-en algullo (la ambician la máscara de.l palriotisl11o)
"(No) en boca á'en la boca (uJla cosa)-(all1liio) en brazos
*e n cuenta (Ilnil partida)-(puutos) en una Il1 edia-'en (bue
na) p;"' te-'en prendas (una alhrlja)-(pul1tos) para leel' (de 
oposicion)-(ul1l1 plaza) por asalto-por asienlo (una obra) 
(UIl objeto) por blanco (ele la puntería )-por la derccha-' pOI' 
dicha (alguna cosa)-'por escrito-(Ia surlen) por el mallgO 
-(ulla cosa)'por olicio-(á ullo)por otro-(diuero)sobrep reu
das-sobre sí (un a ·UDtO). 

Tomarse"coll alguno-Je moho-e1el vino-por'la Lumedad. 
Topar con, en ulla cosa. (¡Vuchos lo hacen verbo activO, 

callando lapreIJosiciolL ) -'(r\o) en barras. 
Torcer (U1J hilo) con, de c~íñamo, 
Torcido de CUCI'pO-CIl sus designios . 
Tornar'á las audadas-á casa-á ver-del campo-por t:l l 

camino. 
Trabajar',í destajo-al rcmo-'á ,"por jornal-colI ahinco

con, en pieles-de ébano-de zapatero-en el l1icrl'o (á sin la 
preposiciolL. )-en oficio (de cal'pintero )-en plomo-en u11 

proyecto-ell madurarlo-por olro-por la pag~-por alcanzflr; 
Tl"ilbu ( ullas IIlllde¡'as) cou, de Oll'as-eu alguua cosa-Ca 

alguno) por la m3no. . 
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Trabarse de, en las palabras. 

TI'~buearse en el concepto-en haLlar. 

l'radllcir al, en ingles-riel espaüol. 

Tral!r.í easa-'ü eolaeion-¡í la Illallo-(.í algnno),¡í la mele

na-'al ujo-'alrcto1'lero-',.í Illal traer-collsigo-del campo 

-'de cOlller-(lIn caballu) del, pUl' el diestrO-'en bocas--'cn 

lenguas_(ú alglluo)'ell palabraó-'(cl úni'lla) en pena-Cuna 

COsa)'entre 1l1:11.os-'elltre uJos-(:llgo)'pol' los cabellos-'(la 

bnrl,a) sobre cl Iromhro-'sobrc oJu-;;obre sí (un vestidu) 

'l','¡¡[ie;)l' eon su ell'p!t:o-Cll su,"breros, 

Trajinar COIl Illulos, 

Tras de la cortina (ó tras la cortina). 

Trasferir á otro tielllpo-(el c1el'e¡;llU) á, en otro. 

Trasfcrirse ul ca 111 po-de la cilldad.~ 

'J'rasfigu.'arse el! lÍngel. 

Trasformar ó trosfor llla.'se en leon, 

Trasladar á su casa-de la ticnda, 

Traspasar (el empleo) á otro-ú, en uno (Sll dcrec1lo)-coll 

la espada, 
Traspasarse de dolor. 

Trasp irar por luó poros. 

Trnspl :w tar :í, en ot.'a region-.d el campo. 

Trnspo,·tar ¡j la eilldad-de la nld.e.a, 

Tl'asportal'se á la vista (de una pintura)-al, en conlcmplnr 

-de júhilo. 
Tralar'~ haquctn ó'~í In baqu ela (á olro)-con alguno-con, 

de huellO ó 111011 lI.odo (:í algllllO)-(:í alf(ullo) de bobo-de ulJa 

cuestioll (Pllede supri/llirse la prcposici~Il.)-(á uno)'de 1':1-

bbrn-de, sobre teología (Nuestro,\' escl'llores del siglo XVI 

.. lceian la/llbien, cn ulla pcrsona Ó en un UsuDto.)-de cobar

de (¡i al"ullo)-de co '"pr:Jr-cn vinos. 

l'rala~sc con illtimidad-de ladrones-Lle llt-enll'C amigos 

-(lIn Ilcgoc io) por via (de justicia)-sin ceremonia. 

Trihutar (respeto) ri .. Iguno. 

Triste ¡í los, para los espectadores-de la, 1101' la Dueva

en el bemblante. 
l 'l'i unfal' de bastos-ele los encmiCTos-cn la porfía. (Cel'!'na

les dice, de ll111chas balallas, en lagar de, clllllucbas .uatallas; 

pel'O /lO hai qae i/l/iiarle.) 

Trocar (ulla cosa) COIl, CIl, por otra. 

Tropezar con algllllo (En 1111, Caltlcroll, acLo 1 de l\T"ú;lIlas 

de ahril y llIayo. )- COIl UU C,Jllto-COIlLl'a, Cll una Plcdra.

'(No) ell barras. 
Tuerto del ojo (derecho). 

Turbar (á uuo) en la posc,;ion. 

Uf" Ilarse COIl de por su j cral'quía. 

Ufauo con, d~, p~l' su sabe¡'-de , por habel' (vencido). 
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Último (El) á, en salir-de todos. 
Ultraja¡' á gl'itos-~on palabras (injuriosas)-·de palabraen público-por eSCrIto. 
Uncir (los bueyes) al carro-(el carro) con bueyes. 
U ngir con azeite-por rei (á alguno. Los antiguos; dijero/¡ 

tal7!uien Ungir en rei á uno.) 
U ni co en su clase. 
Uniformar (una cosa) á, con otra. 
Union (Eu) con ,de (dos) personas. 
Unir (una tabla) á, con otl·a. 
U uirse ¡Í los, con los contrarios-en cOITItlDidad.-en un de~ 

signio-en parentesco (con olro)-en pensar-entre sí. 
Uno de, entre muchos. 
Unlar con, de azeite. 
Usa¡' (c rueldad ) con alguno (No apruebo que Quintana di

ga, en los ballesteros genoveses. )-cte (buenas) palabras (A l
glmos omiten la preposiciolt. )-( de engaños) con algllllo"
para, por adorno. 

I!sul'pal' (la autoridad) á, de alguno. 
Ulil á alguno-para tal cosa. 
Utilizarse con, de, eu alguna cosa. (Con es lo méllos se-gw·o.) 
Vacar á los estudios-de las armas. 
Vaciar eu la llll''luesa . 
Vaciarse del vino-en palabras-por la boca. 
Vacilar en la declaracion-en responder-entre (varios) pensamientos. 
Vacío de sentido. 
Va<Yar por la ciudad . 
Vafcr (rni ll·ca les)kcon corta diferencia-con, para con al~ 

guno-( una moneda tan to) eu plala-(Dios á uno) por quis~ quilloso. (En este sentido se usa siempre en imperativo, se
gun se ve pOI' los ejemplos citados en la pág. 269.) 

Valerse de alguno-de ser (noble). 
Valienle de su persona. 
Valüar á diez reales-en poco-por mucbo·dinero. 
Vanagloriarse de Sll destreza-de bailar. • 
Variado de colores . 
Variar ( un suceso) de otrq-de opinion-en los pareceres. y ccino á la, de la iglesia. 
Velor CIl , sobrc su conducta (Pudiera lal7lbien callarse la ¡JI'epos ¡cion. )-en , por Su seguridad. 
V clloso en el cuerpo. 
Vencer en el combate . 
Venccl'se á creedo-á bs , de las reflexiones. 
Ven cido de la razon-de los, por los contrarios. 
Vende¡' al contado-(algo) al (mejor) postor-kal ra111 0 ..... 
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*al quitar-*de, por cuenta (de otro )-en, por tal pI'ecio-(ga

to ) pOI' liehre-'pol' llIenudo, 
Venderse á los ministros-por amigo-por dinero-por es

clavo. 
Vengar (una ofensa) en una persona. 
Vengarse de un agravio-en sí mismo (de la imprudencia) 

-en negar. 
Vcnir á Valcncia-á alguno (un pcnsamiento)-(pintipara

dy) á alguno-(elavada una cos:,) á otra-;--'al caso-'á COlllpO

slcion-'á cuento-á deshora-'al IIl"JIIJ ó'oí las mientes-á 

miseria-'á pelo-'á punto-'á ticllll~o-',¡ tierra-á parar

á pasear-coll alguno-'(pié) eOIl bola-'cou la llliSlll U canti· 

nela-con un e lllp eño-'coll 111 a 1 .. 5 ca l'tas-'contr<l ulla lei

(al"ulJo)'contra su palabra-de bucllos-'de conlrabando

*dc" corso-de léjos-' de mauo (a rmada )-'de Illold e-'de pe

rilla-'de perlas-'de prisa-'de rOlldon-dc cazar-*ell cal'. 

nes-en conocillliento-'cn ello-en Jibertnd (¿¡sí lo leemos, 

y no suella del todo mal, en el cap. 39 de la parle primera 

del Don Quijole.)-en la propucsla-en un parecer-en Ull 

pensamiento- (algo ) en voluot"d ( Las tres frases últimas son 

algo allticuadas.)-en hacel' (;dgo)-por buen camillo-por 

Sil órdeu (lielle dos sentidos, guardando el órden cOITespon

d!ente, y, obedeciendo á las ordenes de alguno. )-sobre una 

Ciudad. 
V cuirse ' á bueuas-'á un partido-'al snclo- 'ú tierra-con 

cbanzas. 
Ver (el fin) á, ele uua gueITa-bajo, en diferente aspeclo

·COIl ,'por sus ojos-(Jas cosasyele una ojeada---:dcl ojo(i¿quiel" 

do )-'por brújula-por una ventana-'pol' vlSla (de ojos)

por entre una celosía. 
Versado en controversias-en disputar. 
Vel'Se con alo-uno-' ( un pleito) COII, en, por dos salas-*de, 

• o • 11 . 
en letl';; de molde-cn UII apuro- en e o-en Ull espeJo. 

Verter de una lengua-en otra. 
Vestir ó vestirse á lo letrnrlo-á la m oda-con buena ropa 

---de gala-de sus I'opas (En la últil7lafrase es lo lilas uSllal 

Calla,. la preposicion, y siempre decimos, Vestirse un hábi

tO. )-dc seda -en hábito (de doncella). 

Vibrar (la lanza) en la mano. 
Viciarse en el juerto-en fumar. 
Vigi lar sobre los )~ol'icios. , 

Vincular (s u gloria) en sus escritos (Vinculó la gloria de los 

ott~os á la suya propia, dice N aval'/'ete, malamente, segun. 

0p11l.O.l:-(los biene~) en su fa~l)ilia. 
V~ndlcal' (la gloria) á la úaClOn . 

. Vlolenlarse á tal bumillacion-á suplicar-en la conversa

clon-en callar. 
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Visible á, para sus amigos. 
Vivir a la esqlliua-al Caballe,·o (de gracia)-'á costa (aje

na)-';¡ ~lIsLo-con algllno-colI IIl1a (lI,ala) costutllhrc-cuJl 
opulcllc,a-coll pall-',on eltiell'po-eun la, eH la ig-noran
Cla (de las cosas)-'colJ, 'por sus lilailas-del aire-dd altar 
_'de mogollon-'de prestado-de su trabajo-ue trabajar
'de,' Jlor IlIilagro-ell la ciudad-ell COIIl pnilía (el e otro) _en 
la o[lll.lencia-para los suyos-para diverti .. ,;c ( Aul/r¡ue Culde
ron dijo, Vive d Illentir, fue' sin dada obligado del verso.) 
-soure la haz (de la ticl'I';'). 

Volar al cielo-por el aire. 
Volvel"¡¡ las andacL,s-'(Volverla) al cuerpo-Cel dinero) al 

amigo-;í L1 posada-¡í regi,trar-(lIua obra) al, en castellalJo 
-del latill 'al cnstellallo )-dcl (,anlJlo-(atras) en el <:al11i"o-
(el bien) en ,"al ( En eote sentirlo leemos en el DOll Quijote, 
'Ine la princesa lJ/iCOlllicolIQ se h"hia vuclto elt un;, particular 
dOlJcel la, y, la bacía en yelmo de l\hllllbrillo. En ambos casOS 
suprillliríal/los hoi dia la preposicion.)-'cll sí-(la oracioJl) 

. po,· pasiva-por \.¡, senda-por la verdad-·sobl·c sí. 
Voh'crsc contra nlgullo- 'de rabo-(I" Illúsica) en sollozos., 

(lIfas./i·ecfI.ente es sup¡'i!nir In lJl'eposicion, y sin ella esta 
el¡'{'fl'al1, Volvc,·sc 1<, IllLtsica ¡·cspousos.) 

Volar ¡, {"YOI' (de algullo )-con el preopinante-en el plCit.o· 
-por su allltgo. 

ZablllJirse ó zambullirse en el :lgu:J. 
Zafarse de UJl Illal negocio-de ir. 
Zalllbucarse ( (amiliar) cn alguna parte. 
ZHlltparSC (familiar) en el convite. 
Z,lIl1pU¿arse en el agua. 
Z"palearse (familiar) con alguno. 
ZCI'H· sobre la couducta (de lUJO. Puede callal'se la prepO-

6icion. ) 
Zeloso de sus glorias-en su encargo-en representar (SU 

p:'pel )-por su fama-sobre su hOllra. 
Zozobrar cOlltl'a, ell un escollo-en la tormenta-por el 

peso. 
'Zurrar (la badana) á·alguno. (Esfrasefamilial'.) 

Completaré la lisla que preceue, con la de algunas fraseS 
en que varía notablemente el sigllificado de los "erbos sc~ 
gun la prepo icion que se les junta; no tanto para b3CC f 

ver que nuestros verbos conocen tambien este trúnsito de 
significacion, que tan comun es á los ingleses C'), cuanto 

----------------------------------------------------
Véase sobn esto la nota L del fin. 
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para que nadie se equivoque en creer) que siempre que un 

Verbo rige un nombre ó un infinitivo por medio de diversas 

preposiciones) es en un mismo é idéntico sentido. 

Acordarse con alguno es Ponerse d.e acuerdo con él. 

Acordarse de aJo·ullo-Renovar su Idea en la memoria. 

AI¿arse con UIH~ cos,\-A pI'opi,; I"Selll . 

. ~llHrse p:IJ'¡j una cosa-Levaulal'se para l¡aceda, ó para di-

rlglJ'se bácia ella . 
Andar á vueltas-Reñir Ó luch ar . 

Alld<lr en vllcltas-UsHr de rodeos, ó poner dificultades. 

ÁlJillJOSO eu los peligros-El que 110 se acobarda por verse 

en ellos. 
A Jlimoso para los peligros-El que ticne valor para acome-

terl us . 
A plicaI'se á un libro-Estudia rlo con eflcnz ia , 

A pi icarse un libro-A djudicúselo ó tOllla do para sí. 

A portal' á Cádiz-Llegar á aquel p ucrto sin designio y por 

estravlO, 
Aportal' en Cádiz-Toll1ar puerto allí como escala ó fin de 

la navegacion, 
API'c,tU'urse á responder-No tardal' en l'espont1el" 

A presural'se en responder-Dal' uua respuesta precipitada

lUente. 
A pretar á algllllo-Estrcellade, 
Apretar eOIl alguno -E'II bestidc. 

_ Asil' á lino la mallo_Cogérsela para saludarle, Ó espl'eSal' se

llaladalllente el contcutO . 
Asil' á uno de la mano-Tencrle para quc no caiga, ó se es· 

cape. 
Beber de un vaso-Beber parte del licor que contiene, 

Beber en Ull vaso-Usar de él para !Jeber parte ó el lodo de 

Su Con te J1 ¡Jo. 
Caer á la plaza-Tener una casa salida ó vistas á la plaza. 

Caer en la plaza-Dar una caida en clla, 

Caer de b gracia ele alguno-Pcrcle1' su favor. 

Caer eu gracia á a lgullo-Ser ele su ag,·ado. 

Cap¡tular ni goberllaclúr-IIilcerle cargos. 

, Ca pitular cou el gobernador-JIa cer ¡oIgun ajuste ó conve-

tlio Con é l. . 

Cargar con alguno-Llevársele. 
Cargar sobl'c al " uno-Importunarle, 
Cerrar á al"ul1p':..-Illlpedirie que salrra de un cuarto ó cual. 
. ;:, . v 

qU1er otro pal'aje determillado. 
Cen'ar con algullo-Acometerle con furia. 

Compadecerse de la pobrella-l'cuel' compasioll del pobre. 
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Compadecerse con la poLI'cza-Avcnirse con ella, 
COlllp,'ometer~e COIl ullo-Quedar en riesgo de romper la~ 

relaciones de tlllllstnl[ <[ue tenelllos con algulJo, ó espueslos a 
desavellirnos COIl éL 

Comprom eterse en uno-Pone,' en manos ele otro nuestra 
vohllltael respecto de nlgull asunto, sujetándonos á confor
marnos con sn voLa ó decision. 

Comunicar á uno la reso lu cion-Participárscla. 
COlllunicar cOU UIIO la rcsoILlcioll-Consult:.u' la con él. 
Contar una cosa-Hefcrida. 
COlJtar con 11l1a cosa-Confiar censeguirla, ó suponerla exis

tente para 1llgU Il 1111. 
Contar á un sugeto-JIncerlc la relacian de algo. 
Contar con un sugeto-JIacer me moria de él, tenerle pre

sente para alguna cosa, Ó estar seguros de su cooperacion o 
[aval'. 

Convenir á uno-SerIe útil. 
Convenir COtl uno-Se,· de su dictámen, Ó. quedar acorde 

con él sobre alguna cosa. 
Correr tl ,dgullo-Pel'seguirle , Ó abochornarle. 
COITer con alguno-Tener trato ó itlti",idad COIl él. 
Cumpli., COIl llllo-Obsequiarle como cOI'responde. 
Cumplí.' por uIJo-Hacer alguna espresíoll en 110mhl'e de 

Otl·O. 
Dar á comer se usa respecto de las pel·.wnas convidadas 

y tratándose solo de U/la parte de la comú:la, v. g. Le dió 
á comer un buen plato. 

Dar de comer, respecto de los dependientes, ó de los r¡lle 
pagan la comida; Ó talllbien respecto de IOt5 cOllvidado:!, 
cuando se comprende la totalidad de los platos r¡ue la co m
ponen. Esto se nota en las tres frases que sigilen, Le da 
de comer; Aquí se da de comer; Le d ió de co me,' ulla olla y 
un principio, con lo que clenotamos c¡ue tÍ esto .se redujo lO
cla la camid". 

D ar algo-Donarlo. 
Dar COIl algo-Ellcontrarlo, ó pegar contra cIJo. 
Dar. cn algo-ElIlpeñarse en alguna cosa, y acerta!" con Ó 

in cu rnr en e lla. 
Dar pOI' ¡:¡lgo-Encapricharsc en una cosa. 
Dar crédito-C reer. 
Dar ¡í crcdito - Fiar. 
Dar ¡í uno-Dona rle algo. 
Dar sobre uno-Acometerle. 
Dar la mano-Estenderla para ayudar ó prestar ausilio. 
Dar de Inano-Deja!' Ó abandona.', 
Dar en manos-C:.er en las ganas de alguno. 
Dar con el pié-Tratar con desprecio. 
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Dar por el pié-DelTibar ó destruir completamente. 

Da!' un bajío-Dccnel' de forluna. 
Dal, en un bnjío-Tropezar la llave en un banco de arena. 

Dal, fin ó cabo ¡í una cosa-Acabarla, perfeccionarla. 

Dal, fin ó c;lbo ele una cosa-Deslruirla. 

Deber ir :í Madrid-Tener una precision de ]lacer el viaje. 

Deber de ir á Madrid-Haber una probabilidad de ir. 

Declararse á alguuo-Descubri!'le una cosa reservada. 

Declararse pOI' alguno-Favorecerle. 
Desconocido (Ser) á sus bienhechores-Sedes ingl':1lO. 

Desconocido (Ser) de sus bienhechores-No conocerle es-

tos, Ó rehusar ya el favorecerle. 
Desesperar ¡í alguno-IlIlpaciclJtarle. 

Desesperar de alguno-Desconfiar que mejore física ó mo-

l'almente. 
Dcslwccrse alguna cosa-Llegar ¡í su destruccioll. 

Deshacerse de alguna cosa--Desapropiarse de ella, 

Deshacerse por alguna co~a-A pClecerla con allsia. 

Dctcn erse con las menudencias-Pararse por no saher dcs-

clllbara>lUl'Se de ellas. 
Delenerse en las menudcncias-Ser difuso en esplicarlas, 

Disponer sus alhni~s-Or,lellndas Ó prepararlas, 

DIspone\' de sus alhnjas-Enajenarlas, Ó reparlirlas. 

Diverlirse á contal'-Dislraer.se á contar . 
Diverlirse en contal'-TcIH!r gusto el) cOIJtar. 

Doblal' á al¡.:uno-Inclillarle Ó illducirle tí alguna cosa. 

Doblar por algullo-Tocnl' las C"lllpallas porqllc ha lllllel'to. 

DOl'lnir en una e lllpresa-Manejarla con descuido y fi'l jedad. 

DOI'mil' sobre tilla enlpresn-Rdlexionarla con. detcncion. 

Echar ti enu á una cosa-Ocullarla. 
Echal' un aénel'o en tielTa-Desembal'carJo. 

Echar un ~d;ficio por tierrH-A rruinado. 

Echal' un libro por licna-Mcnospreciarlo. 

Entender una cosa-Colllprendeda. 
Entender ell unn cosa-Ocuparse en elln, ó manejada. 

Entender de un negocio-Ser inteligente en él. 

Entender en uu negocio-Manejarlo, 

tTJtrur nlguno-Introduci",ie uno el] nlgullil parte. 

Ent"ar á :llgullo __ Tralar de pcrsuadirle, 

Ent,'ar COIl al"llno-Tratar con él ó entrar en su compañía. 
E t> , 
. nlrcgarse al <linero-Aficionarse á él. 
Ellll'egarse d el dincro-Recibirlo Ó eDcautnl'SC de él. -

t ES,capar á buenas-Escapar sill rcplicar lJi oponer I'esis
enCIU, 

iscap~r de buenas-Salir de algun gTande aprieto. 

stal' a alguna cosa-Hesponde¡' de ella. . 

Esta¡' en alguna cosa-Quedar enterado, ó persuadido de ella. 
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Estar sobre alguna cosa-Instal' su despacl10 Ó ejecucion, 
Estnr ~ todo- Estar prepararlo pan\ cualquier evento. 
Estal' en todo-·A tendel' á todas las cosas . 
Estal' con cuidado-Estar alerta, ó inquieto, 
Estar de cuidado-Estar enfermo dt! peligro. 
Estar en sí-Estar con pleua adve rtencia, 
Esl::lr sobre sí-Est:ll· orgu lloso. 
E star con algullo-Ser dt! su opinion, ó estar en su compañía. 
Estar pOI· .. lgullo--Favorece rle. . 
Estor en hacer al gulla cosa-Estar resuelto ó dispuesto á ha-

cerla. 
Estal' para ¡,acer alguna COSa-Estar inmediato fÍ ejecutarla. 
Estar pOl' hacer alguna cosa-Estar lllui inclinado á ha-

cerl a. 
Estar alguna cosa por 11acer-No estar hecha. 
Estar de presidente-Sel' presidente. 
Estnr por pres idc llte-Presidil' COlllO 511Stituto. 
Estar sat i, fec ho del dinero-lIallorlo cobal, ó quedar pngado de lo que á uno lt! dehian. 
Estar satisfecho con el ó por el dinero-Estar U ['lll o por poseer gl'andes riquezas. 
Estimular rí uno ;i la empresa-Hacérsela ncometel', Estilllula,' á UIl O en la empresa-AlJimarle ;i que siga en ella d espues de prillcipiada. 
Estrecharse á alguno-Unil'se íntimamente con él, ó ga-narle. 
Estrecharse con alguno-Hablarle con cmpeño. 
Gustar IIn p)¡,to-lJroh~rlo Ó entado. 
Gustal' de un plato-Tener gusto en comerlo. 
J[;,cer con(i'llJz;, ;í lllln persoua-Colllllllicllrle un secretO. 
nacel' confianza de Ull~ persoua-Fiarse ele ella. 
Hacer fÍ lino hablar la venl:.d-Ohligarle .í decirla. 
Hacer á llno tí hablar verdad-Aco,tllll1br~rle ;; derirla. 
Hacer una cosa en tiempo-Hacerla con oportunidad, á pro-

pósito. 
Hacer lInn cosa con tiempo-Prevenirse á hacerla, para que 

no 1105 [alte el tiempo de ejecu tarla. 
Hace rse tÍ una cosa-AcoJ1locl:trse, ó acosLumbrarse á ella. 
lIacerse con una cosa-Adquirirla, ó lograrla. 
Hacerse de una cosa-SlIrtirse Ó proveerse de ella. 
Hacerse para una eosa-lL.cerse para tal fin, 
Hnllarse algo-Encontrarlo. 
Hallarse con algo-Tenerlo. 
Ingerir un peral de un manzano-Tomar de estc el ingertO 

para el peral. . Ingeril' un peral en un manzano-Poner el ingerto del primero en d manzano. 
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11, con alguno-Ir en su compañía, ser de su opinion, esta¡' 

de su parte, Ó cscucll.,rle. 

h sobre alguno-Acolllcterle. 

Ir pOI' :l Itio- Ir á buscarlo, ó á tOI11:lrlo. 

Jo. sobre HIgo-Seguir ahincadamcnte un neO'ocio. 

Ladearse á algullo-lnclillal'se á su opinion Ó [1"rt;(10. 

Lade3rse con ;,Jguno_Eml'ezal' á cnelllistul'se con é l. 

Mayor de edad-El que ti ene la señalada para salir de tute-

la tí curaduría. 
l\'Iilyor en edad-El que tiene mas años que otro. 

Padecer la gota-Cuando la e"rerlllcdau es actual. 

Padecer de gota-Cuando es habitual. 

Participar una cosa-Noticiada. 

Particip;r.r de una cosa-Tenel' parte en ella. 

P¡¡SHI' de cruel-Ser cruel COlJ esccso. 

Pasnr por cruel-Ser tellirlo por tal. 

Pedir con ó de ju:>ticia-TclJer raZO!l para pedil" al"o. 

Pedir ell justicia-Aeudi!' al ju ez con alguna dCll1al~da. 

Pisar con v;.!ctJ[Ía-Pisar eOI1 ,alo!·. 

Pisar de valentía-Anda !' con alTogallcia. 

Pouer una cosn en tierril-Dcjada en el suelo. 

l)oner una cosa por tic'T<l-Menospreciarla. 

Pone,· C011 cuidado-Colocar C011 tieuto. 

Po net' en cuidado-A larl11ar Ó sobresaltm'. 

Prcgunta¡' á uno-lnterroga l·le. 

PrcgulJtal' pOlo uno-Pedi" noticias de su salud, estado ó pa

rarl c l'o. 
Pl'uvetl'irse á Ó pat'nlln Janrc-ll>isponcrsc pa,.., cuando lIe"ue. 

P"evenil'se en llulauce-Tomnr todas las precaul:iuues c~an-

do C'lalllos en él. 
Procede¡' á la votacion-Principiarla. 

Proceder en la votacion-Conlilluarla. 

Prorasarse á las injurióls-Llegar á injllriarse. 

Propasarse en las illjurias-Esrcdersc en las mismas injurias. 

Quedar en hacer uIJa cosa-Prometer hacerla. 

Quedar una cosa por hacer-No estar tod¡,vía Il echa. 

Repararse con la <lrlillería-Defellderse con ella. 

Rep<tr:,rse de la artille1"Ía-PonCI'se :í cubierto de sus tiros. 

Respo1lder una cosa-Dar una respu es ta. 

ResJlonder de l1tln cosa-Salil' fi:ldor ,Ic ella. 

Saber á cocina-Tener algo el aspecto ú olor de cocina. 

Saber de cocilla-Tener conocin,iellto de los guisos. 

Salir eon una empresa-Llevarla á buen cabo. 

Sal~I' de una empresa-No lener 3':' partc cn ella. 

Salll' á la prueba-Ofrecerse á darla, 

S¡¡l~I' con la prueha-Darla dc un modo satisfactorio. 

Sala· de la prueba-Concluirla bicn Ó mal. 
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Salil" á su parlre-Parecerse á él. 
Salir con su pndre-h Con él. 
Salir de su padre-Slllir de la patria potestad. 
Salir pOl" slltpadre-Abonade, ó ser su fiadol·. 
Sali,' regidor-Ser nombrarlo regidor. 
Sali," de regidor-Dejar de sedo. 
Salil con una mcrcancía-Presentarse con ella inesperada-

mentc. 
Salir ele una mercnnda-Desbacerse ele ella ó venderla. 
Ser con nlgullo-Tratar, bablar tí opillar con el. 
Sel' de alguno-Seguir su partido. 
Ser para alguno-Estar destinada la cosa para él. 
Ser parte en alguna cosa-Tener inDujo en que se lJaga. 
Ser parte para alguna cosa-Servir para algo. 
Tener ánimo de lIacer una cosa-Formar propósito de l¡a

cerla. 
Tener ánimo para hacer una cosa-Hallarse con valor para 

ejecutarla. 
Tener consigo-Llevar encima, ó tener en su compañía. Tener para sí-Estar pe,"suaclido. 
Tcncl" c llenJ;a con una persona-Guardarle consideracion Ó 

respeto. . 
Tenc," cuenta ele una persona-Cuidarla, Ó cltstodiarl¡¡. 'rene," con cuidado una cosa-Teneda en las m'lnos cuidado sa men te. 
Tener en cuidado una cosa-Estar alerta y cn vigilancia por 

ra zo n de clla. 
Tcner de hacer algo-l\Ianirestar la intencion de hacerlo. 
Tener que hacer algo-Haberlo de hacer por precision. 
Tocar una cosa-Ejercitar en ella el sen tid o del tacto. 
Tocar á una cosa-Llegarse á ella. Esta frase se emplea 

mas de ordinario para las P" opos iciones Ilega/ivas. 
Topar con una cosa-Encon t rar la, ó tropeza," con ella. 
To pm' en ulla cosa (Frase allliCltada. )-Consislil' ó estribar 

en ella. 
Trabarse de palabras-Reñir de palabra. 
Trabarse en las palAbras-Tartamudear ó rozarse en elhahla. 
Tratar de villos-Ilabl;.II· sobre vinos. 
Tratar en vinos-Comerciar en cstc caldo. 
Venrter al eontaclo-Vender á dinero contante. 
Vender de contatlo-Vender al instante. 
Venir á la ciudad-Trasladarse á ella. 
Venir sobre la ciudad-Acometerla. 
Verse un pleito con dos salas-Verlo reunidos los ministroS 

de dos salas. 
Verse Ull pleito en ó por dos salas-Verlo en las dos suce~ 

sivamente. 
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Volver á la razon-Recobl'al' el juicio. 
Vol ve ¡' pOI' la razon-Dcfelldc l' lo justo. 
Volver en ra ZO ll de tal cosa--Rcgrcsar por tal motivo. 

353 

l~ splicJdos ya los usos de cada una de las preposiciones 

y los que tienen las mismas en la larga serie de modismos 

que precede, resta decir, que no so lo suelen pedir la de

terminatla preposicioll de los verbos que en este capítulo 

van espresados) los adjetivos que con ellos guardan rela

cion, sino tambien los sustantivos verbales suyos, sohre 

todo si están acompañados de algun adjetivo posesivo; en 

cu yo caso equivale la frase al verbo tener ú otro semejante 

Con el relativo. l/Ji aficion á las let?"as; Tu aptitud pat'(t las 

a1'1nas ; Su domim:o en ó sobre aquella provincia~ es lo pro

pio que decir, La aficion que yo (C11go á las let1'as; La apti

tud que tú posees pat'a las annas j El dominio que él ejerce en 

Ó soóre aquella provincia. Por este prillcipio dijo Jovell:í-

1105 (púg . 149 del torno sesto), Nace de una fuerte sensibili

dad de su cO?"azon á la impoTtancia de las verdades etc. La 

tnisma elípsis se comete á vezes, aun precediendo al nom

bre el articulo definido, v, g. El anhelo por sobresati1' le 

alucinó ~ es decir, El anhelo que tenia por sob1'esalú'~ etc. 

l'ambien puede llevar el sustantivo aislado la prcposicion 

propia del verbo de que se deriva, v. g. Le mal6 en ven

ganza del 'insulto que habia r'ecibido, esto es, PO?' ven.gane 

del insulto etc. Pero en la materia de que estamos tratulluo, 

no es donde ménos aparecen las inconsecuencias del uso, 

PUes si bien los derivados en on de yerbos aClivos, como 

imitacion, leccion, pe1'Suasion, toman en general la de lle

Vando despues de sí una especie de genitivo de posesiou, 

I?s hai que retienen el régimen de los verbos de que se de~ 
l'lvan, v. g. La atencion á los negocios; La prepaTacion 

P~ra la batalla. En algunos nombres, que no son verhnlcs 

é Indican algun afecto, se dice iudistintamente) El amor tÍ 

la Ó de la patria j El temor á ln Ó de la muerte j El anhe

'o de ó por enriquecerse j pero en otros no hai IlH1S que un 

tnodo de espresarsc, v. g. L a a{icion á le, caZ([,j El carillo 

4 su hermanct j El deseo de la gloria. 
23 
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En cuanlo ú la sinláxis dc las preposiciones, puedell eS
tas rccr ir un nOlllhre, un verbo en el modo jllfinilivo~ ó un adverl~io, precediendo inmediatamellte [\ la pnrtc de la ora
cion que rigen, v. g. lúa á 1'oledo; Cansado de espemf; 
lJesde allí; lJasla den/l'o; Lo vende PO)' mas ó por ménos. 
No obslante suelen trasponerlas ú yezes los huenos autoreS 
como por gala, diciendo, Sé al úZanco quc tiras, en vez de, 
Sé el blanco á que liras; Era cosa de ver con la preste::.a 
que los acometía, esto es, la presle:a con qlle los acomelia. 
Pero esto no puede hacerse en las cOlllbinaciones en que re
sulta alguna anfibología, si separamos la preposicion del 
110mbre que afecta, como cuamlo Jovel!únos dice, Siendo 
útst/ficicl1le el [ondo seita[wlo ¡Jlm! tan grandes empresas. 
La monte elel escritor se dirigia en este caso á la insulici pJ1 ' 
cia Je los fondos para el objeto, y debió por lo mismo adop
tnr este otro giro : Siendo 1'nsu(iciellle para tan grandes em
pl"eSaS el (ondo seilalado; ó lIien, Siendo el [ando seiia lado 
1'nst/(iciente pal'(t tan grandes empresas. Todavía choca maS 
con las rcglm; de la yerspicuidad aquel pasnje de Quintana, 
l1¡lcia el fin de la Villa del Gran Capilan: Que trataba, se
cretamente con el papa., para pasanJo ú Italia {omal' el cal'
go de general de la 19{esút. Tengo mui presento (Iue no hizo 
en esto mas que imitar ú Hurltldo de ]\f('ndozn en el libro l 
Je la Guerra de Granadr¿: Pum juntándose con Farax en
t¡"ar en el Al/¡ambra. Pero tliflcilmeute podré persuadirme 
de que ninguno de Iluestros \O('jores escritores, ni de 105 
antiguos \li de los modernos, deba ser imitado en lo que cv
nocidamente cometió un descu ido, ó fnltó ú las reglas de la 
buena locucion. Este lu gar queJaria claro, colocando las 
palabras así: Pa1'(t en/m?" en el Alhambra juntándose C01~ 
Farax> ó bien, dcspucs de habersc ,junlado con Fantx~ SI 
queria dcnoLar que el juntarse con Farax debia preceder á 
la entrada en el Alharnbra; lo cual eslú ahora espresado con 
alguna oscuridad en el testo dn ~Jcndoza, Por lo <fue toca 
al pasaje de Quintana, yo lo variaria dI' esta !llanera: QIlC 
trataba secretamente con el sumo lWll( {fice, para {oma1' el 
car'go de general de la Ig les ilJ, ~ pasando á llaZir¿; eOIl 10 
cual , adcrnas de hallnrse la pl'eposicion junta al infinitivo 
que rige, se eyitaria la desagradable concurrencia de cuatro 
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silabas pa y de nueve aes continuadas en el pequeño trozo 

de, el pap(t~ para pasando á ltalilL 
Van fuera de la regla que acabamos de establecer , las 

frases en que dos preposiciones diversas rigen un mismo 

nombre ó verbo, pues enlónces la una no puede dejar de 

hallarse algo lejos del regido . Esta construccion, que es 

mui frecuente ell ingles, y algunos reputarán por un ano'li

CiSIlIO, ha logrado feliz cabidü en varios lu gares de las ol~'as 
de Jovellúnos, de quien 50n los siguientes: .No eran en rea

lidad mas que providencias momentáneas eXl,qidas por y 

acomodadas al estado actual de la nacían; Todo lo cual rué f 

consultado á y obllwo la (~probacion de la Junta suprema. 

y aunquc en el segundo eJcmplo es forzada la constl'uccion 

pues estaria mejor, Todo lo cual rué consultado á la Junl~ 
Suprema y obtuvo s¡¡, apl'obacion; todavia es mas violenta 

cuanuo dice, La razon de entl'adas en y salidas de la le

sore/·la . 
})or evitar este modismo, se incurrc frccuentemente en 

el vicio de hacer quc una misma prcposicion sirva para dos 

verhos que piden divcrso regimen, segun se advierte en las 

definiciones que da el Diccional'io de la Acndemia de enzar

Zar y literero . En la primera leernos, Poner 6 cubrir de zar

Z?S; yen la segunda, El que guia y cllida de la l/tem o De

bl(~ra decirse en buena sintáxis, Portel' zarzas 6 cubriT con 

ellas~ y, El que guia la litera y cuida de ella. Este descuido 

se ha escapaoo Illas oc una vez á Valbuena en su Diccioua

ho latino-espai'í.ol; asi es que uiee en el articulo Appcndix" 

l'odo aquello que depende colgando y está asido á al ra cosa; 

en lugnr de, Todo aqueUo que depende co(qando de olm co

sa'!J está asido á ella . A Betlrtlri,x lo trnduce tamLien, La 

que g7lsta y es propi(¿ ¡)(Ira la guerra ~ en yez oe, La q~te 

gUsta de la guerra JI es propin }Jara ella. 
A Y('zes "an juntas dos preposiciones, de modo que el 

\'('rbo ú nomhre IIev,l, á mas uc la usual, otra que no .le 

corresponoe" por ser la locucion elíptica, como, Quitar ~e 

en medio ~ es derir, del sitio ó paraje que está en medw; 

Sacar ele entre las pciias~ es decir, Saca1' del espacio ó ter

l'cno qlte heti en(re las pefias. 

23 * 
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l\Iiénll'3S corre 
POI' sob/'e ll ues lras vidas, ~gtlijada, 

dijo fc1i~monle Jovellános, en vez de, 'fW?' encima; con lo 
flue se 've que usó á sobre C0ll10 ad .... erbio y I~ como pre
Jl osicion. 

Lo mismo es aplicable ú los casos en que 'se reúnen jas 
preposicíoues pOTC¿ y con, cuunoo bustaría en ri gor cual
quiera de las dos. Dicienoo, llacer méritos para con algtt
no, entendemos) llace?' méritos pam congraciarse con al

'[Juno; Tenia mucho valimiento pa?'a con ell'ci> esto es,para 
en/ro'" á hablU1' ó tmtm' con el rei, Bajo y tras suelen tam
bíen llevar la preposiciol1 de sin Ulla neeesidad conocida) co
,mo, Padeció bajo del pode)' de Poncio Pilato; Se escofl(lia 
tras de la tapia , Pero cuando toman la de ante sí) COIl lo 
que se forman los adverbios debajo y Jetras, se bace pre
ciso repelir despues la misllJa preposi,;ion así> debajo del 
poder) dCtl'OS da la tapia; y lJingull inconveniente hai en 
ucci!', bajo el rlodc/', Iras la tapia, Algunos añaden LambiclI 
la pTcposiljiou de dcspucs de la has/a en las frases has/a a lw
l'a y /tasta aqui; lo que debe mirarse como un provinciu
lismo.-La preposicioll acerca no pueoe existir en el dis-
curso sin que vaya dcspucs la de> por lo que siempre las he 
colocado juntas, pues no forman propíament-c mas que una 
t.Iiccioll, no obstanle que se escriben separadas . 

A I paso que todos estos ejemplos DOS presentan una 1'e
duntlallcia oe preposiciones, hai otros en que ninguna apa
rece, á pesar oe ser indispensable para la recta construccion: 
modi6fno que hemus imilndo de los griegos, los cuales omj
tían ú cada paso la preposicioll i!.Gt.'r.x . Esta elipsis era llluí 
usada oe nuestros mayores, como cuando refiere l\luriall:l 
(Histor. lib. XXV 1, cap , 18) que el rei oc Cal icut recibió 
á Gama en un estrado, vestido de 71na ropa de alflot.Lon blan
ca.,., (falta con) los óra::.os y piernas desnudos á la costum
bre de la tiel'rrt,pe1'o conlljorcos de oro , Y(con) la lan~a 
baja arremetió contra el pr'úner'o (mite> díee Ccrvántes. 
Góngora es el escritor que mas ba prodigado semejante he
lenismo) como en la cancion) ¡Qué de envidiosos montes le
vantados etc.: 
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Que en sabl'osa fati"a 
Vieras lIluerla la vo~, suelto el cabello, 

La blauca bija de la bJalJca espulua. 

357 

Aqui p~ra espresar' la preposicior1 con, hubiera sido preciso 

preponer el artículo, y decir, 1" ¡eras con la vo,:; 1nzwrlaJ 
con 

el caballo suelto. La eslwfa siguiente principia, 

Desnuda (w) el brazo, (e n ) el pecho des cubierta. 

De los . varios pasajes de sus romances que nos ofrecen este 

Inodismo, mencionan'! solo dos: 

DeSntlJa (en) el pecho anda ella .... 

(Con) AllliJas 1I1:111US CIl el remo, 

y (eoll) all!iws ojos en la tierra. 

lIale imitado en esto Saavedra mas que nadie entre los 

roodernos, bastando. ·cilar de los muchos ejemplos que se 

h.allun en su 1I1ora ~spúsilo (composicion que tarde tc.lIdrá 

t",¡val en nuestro Parnaso), el siguicnte cuarteto del rOIlHlll

Ce uuouecimo : 

En Jos filas en pos, á ·lcnto paso, 
CalltalHlo IlosanCt COII berridó ronco, 

Veilll.e IIlonjes, (eoll) las albas oesce iiidas, 

Gruesa la pauza, (con) el cerviguillu gordo. 

l~cpítnse aquí la trasposicion del articulo, que s~gun hemos 

ohser.vaclo poco hace, no ¡mede tener lugar, SI va espresa 

la p.,"eposicioll, puesto que no habia Illas que un modo de 

Yec/L', con le, pan;;a g1'uewi circunstancia mui digna de re

pararse en estas locuciones. 
Coron~do 

de p~ílllpallos (e.n) las sienes, 

Icemos tamhien en la oda 28 del tomo tercero de las poe.,. 

sins de l\1eléndez, y, Situada (en las) orillas del mar, en 

h~ Pilg. 2:j tle la . Vir1c¿ de Pulga), por Marlinez tI(' la llosa. 

ls lilas frecuenle ue lo que se cree esta elípsis, .pues no es 

tic olra clase la que comc temos al decir, Asistió (en) el ene

'1'0 á la feria; Dormir (por) cual1'O horas la siesta; BSlúi 
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pidiéndolo (por) dos años; Succdió (en la) VíSpe1"a de san 
Juan; Estar'se (con la) mano sobre mano; POrJcrse (con la) 
boca an"iba ó abajo; elc. etc. 

Para reünir aquí todo lo concerniente ú la sinlúxir. de las 
preposiciones, recordare lo que advertí en la pág. 159 so
bre que solo pueden hallarse despues de ellas las tennina
ciones mí.> ti, si) él, ella.> ello.> '/LOS y nosoll'OS, vos y vos 
otros) sí.> ellos y ellas de los pronombres, y la obserracion 
de la pág . 160 acerca de la silaba go paragógica que loman 
los casos oblicuos mí, ti.> si.> cuando los precede la con.> 
de modo que se forman las dicciones conmigo, contigo.> 
consIgo . 

La preposicion entre es la trnica que requiere nos dila
temos algo mas respecto de cómo rige á los pronolllbres, 
pues si bien se colocan en el caso oblicuo) segun sucede 
siempre que se hallan dcspucs tle las otras preposiciones, 
v. g. Pensaba entre mí; lJiscun"ia enl1"e si; La disputa 
que Itai entre mi y ellos; La ai!el"encia está entTe mi y ella; 
dehen escepti.iarse las oracioncs en que siguen ú la prcpo
sicion entre dos pronombres que son supucstos del ,erho, 
corno, Entre tú y yo lo haremos. Talllbien se esccptúan 
aquellas, en que uno solo de los pronombres es de la pri
mera 6 segunda persona, y va en el último lugar J como 
sucederia J si se ill\ irtiese uno de los ejemplos de arribo asi : 
L a disputa que !tai enO'e ellos y yo; pero si ambos son de 
la primera y segunda persona, se ponen los dos en el casO 
oblicuo: La disputa que hai enlre ti y mí. Enticndase es
to corno una regla gramatical para lo que deberia bncerse, 
si esta preposicion tuviese que rC3ir entrambos pronombres 
de la primera y segunda persona, aunque el huen escritor 
preferirá evitar su concurso, dando otro giro á la oracioll, 
como, La disputa que hai entre nosotros. Pero si en lugar 
de los dos pronombres se halla uno solo) junto con un sus~ 
tantivo por medio de alguna conjunciou) precederá siempre 
el pronombre en el caso oblicuo) y. g. Pronto se 1"Cparti
t'á la hel'wcia elll1'e ti y tu hermanc¿) pues no cahe decir, 
entre tu hennan(¿ y (i. 
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CAPITULO VIII . 

DE LAS CONJUNCIONES É INTERJ ECCIONES. 

De la conjuncion. 

tAS conjunciones y, que SOtl I:Js de mas frecuente uso cu

tre las cupulatirils, y las únicas sobre que ocurre algo que 

advertir, habií'ildosc ya dichu culos capitulos quinto y ses

to, al tratar tb las frases Ilegativils y del adverbio no ~ to

do lo eonce1'llienlc Ú la wnjuncio.n ni. 
En las series d!' mudlUs Hombres Ó verbos consecutivos 

solo se pUlle la conjunciun '!J i.tnles del último, como, Los 

ct¡,idado" lus le:/lOl'es y los :;ubresaltos . Se cspresa empero 

tlclante de cada palilbra, cuando se les quiere dar mas vi

gor y energía, como donde dice .JoveIlÚnos, Y nu temo 

ai¿adit·, que si toda la Jlinta sevillana . ... y los mismos que 

lc~ ¡n')vieron ú insurrcccion, y sus satélites, y sus emisa

"¡ns, y SIlS eliaristas, y sus trolllpeteros y (aulonJs pudie-

1'an ser sinceros ~ etc. l)or el contrario se suprime absohl

~alllente , cuando se quiere comunicar movillliento y rapiJez 

u la sentellcia ~ corno lo ejcwto el mismo autor en este lu

gar: Pero la meno')' edad de (;úrlos J! {lié demasiado agi

luda, triste, sl/llcrsl iciosa, para etc. 1\)1' cuanto en la JI ida 

de Jicl'/wn Pére;; del P/llgar se ha propuesto su autor imi

tar ei modo de del'ir ,ivo y conciso de Hurtado de 1\1el1l1o

za, calla muí dc ordinario c~ta conjutlcion, COfllO en los Jo,; 

Pilsil,i('~ que siguen: La {urlalc;:u de Salourcl1a, escasa de 

}n-esiJ io , de malltenimiento, de agua; Próxi11la~ srgtl1'a~ 

'1Il1¡¿ilLeltte contaba !in SIL pinlidn. 
Si dos adjctin15 l'alificllll un mismo susi:mtivo, van 1.lIl.i

dos por la cOlljullcion y, lW n1l'lJOS que los nÚllIeros canlma

le,s (púg. 140) cuando ocurre;) dos juntos) v. g. La llobla

Clon cunsta de cincuenta. y seis casa:;, cúmodas y aseadas. 

Se convierte la y en t, SiCll1jlfC que la sigue una voz 

que principia por ¿ ó /ti) (lU0 pura la prullunciacion es lo 
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mismo J v. g. La miseria é 1'ndigencia; padre é hijo. Jove~ 
lIános es uno de los pocos escritores modernos que retie
nen la y en estos casos J faltando á la euronía é imitando 
á los antiguos J y asi es que dice J Grande y impoTla1ttej 
nula y ilegítimaj constitucional y indeleble .-Nótese que 
si se halla dcspucs de esta conjuncion una voz que empie
za por !tie J se retiene la y, v. g. dcstro:::.a y hierej porque 
entónces no principia la diccion por una i vocal J sino pro
piamente por la y consonaute: hiere se pronunciaria lo mis
mo, si se escribiese yere; y por es lo hai tantos que escri
ben hielo, ye{oJ y hierba, yerba indislintamente . 

La cOlljuncion que hace en algunos casos las vezes de la 
y, precediendo siempre en ellos á la negacion no, v.g. Con
migo las ha de habeT, que no con ese pobre viejo; ó lo que 
es lo mismo J y no con ese pobre viejo . Tambiell desempeña 
en ciertas locuciones el olicio de dislributiva, corno ell el 
rerran J Al descalabrado nunca le (alta ~m tn.lpo, que ro
to J que sano. 

Cuando equivale á sino J y se halla delante de dos nom
bres ó dos verbos enlazados por una partícula, ya copula
tiva J ya disyuntiva, precede solo al primero . Parece quO 
no deba atribuirse mas que á yerro de imprenta ó á illad
verlencia el que leamos en las páginas 39 y 40 de la intro
duccion de Quintana al tomo primero de la lJll.lsa épica cas
tellanu J No pueele l)1'oducú' Ot1'0 efecto que 1'Ísa 6 que fas 
tidio. 

No es raro callarla J si va drlante de un verbo uetermi
nado del modo subjuntivo: No quiso le alcanzase; Deúía 
esperar venciese su partido) en lugar uc, No quiso que le 
alccm:::asc; Debia cspel'ar que 'l/enciese su partido. AUII ha
llándose el determinado en el modo indieativo, la omitió Na
varrete en la pág. 3:3 ue la Vidct de Cervánles: CTe!Jó por 
ellos (que) en~ uno de los principales caúalleros de Espafia . 

En cuanto á los varios significauos de esla conjuncioo, 
ni es de mi instituto esplicorJos, ni tendria que haccr otra 
cosa, que estractal' los que ha juntado Garces en el lO
mo primcro del Fundamento del vigor y elegancia ele la 
lengua caslella11{l ~ cap . lG, arUc. 5) aüatliendo aquel tan 
gracioso de colocar esta partícula entre un nombre repcli-
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do, dando al segundo la fuerza de un comparalivo absolu

to ó de un superlativo, precedidos de la conjuncion y. 

C~(Jlldo el caballero del Bosque dijo á don Quijote (parte 

primera, cap. 111), Mis esperanzas muertas que 1nuerlas~ 

y sus mandamientos y desdenes vivos que vivos; quiso dar 

á entender, que sus esperan::.as esluban muertas y mui 

mue1'las ~ y que sus l1wl1damientos y desdelles seguían vi

vos y mas vivos de cada diel. En cuyo sentido decimos, 

peor que peor, quedo que quedo . 
La mas usada de las parlículas disyunlivas es la 6, la cua l 

Se convierte en ú, si la sigue unu voz que empieza por o ti 
ho, v. g. Su ambician 6 SIl envidia; Pur este Ú Ol1'0 moti

va; E l elia ú hom. N o milita igual razoll cuando termilla 

por o la voz que precede ú csta cODjuncion, porque como 

Lacemos despues de aquella una lijera pausa, el oido no 

pide la variacion que en el caso anterior, y decirnos, B l 

caballo 6 la yegua; Este glubo 6 la liena; El primero 6 el 

último; pero en ciertas combinaciones en que es múnos no

table la pauso, yo 110 disuena que se suslilLlya la tÍ, v. g. 

Con olro tÍ el mismo fin . - En todos los ejemplos susodi 

chos es la ó simplemente disyuntiva; pero en algunas fra 

ses ejerce el oficio de adversati\a, v. g. Responded sI 6 no; 

y en otras el de espli¡;utivu, como en, Los moriscos 6 mo-

1'OS con ver lid os . 
Hace auemas de distributivo, como todas las de su cia

se (pág. 110), en lo que la sustituyen en mu¡;nos casos los 

adverbios ahora ú ora, bien, ya J y el yerbo sel' : Bien sal

ga, bien se quede en casa; Sea que me lo avise, sea que lo 

olvi[le (págs . 23~, 23o, ~H y 21.5.). 
A mas tic las con junciollcs sCllalodas en la pilg . 111, ha

cen tambien el oficio de atlvcrsativas lus locucioncs <Jelver

Linios A pesa?' de, con todo eso, no obstante que, por mas 

que, si bien, sin emba1'go etc. v. g. No lo concederia, aun

qUe se lo suplicasen; Compareci6 finalmente, por mas qu~ 

lo rehusaba. 
. Las partículas adversativas empiezan siempre cláusula ó 
Inciso, v. g. Aunque no pudo venir; Pero se detuvo en el 

Ca1~tino , pues el decir, Se detuvo pero en el camino, es pe

culIar de los italianos. Sin embargo, no obstante y cun todo~ 
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son las únicas que pueden ir despues de un nombre ó de 
un verbo; mas no me suenan tan bien pospuestas ¡} los nom
bres, como á los verbos, Me parece por esto algo mas análo
go á la Indole del castellano, Salió sin embargo ln senlencia 
á su ravor~ que, La sentencia sin embm"go salió á su favor , 

Hemos colocado (pág, 111) Í:I la parlícula pues elltre las 
causales y enlre las ilativas) porque denota el motivo de 
una preposicioo, v, g, Esial'á clI[crlllo, pues no me escTibe; 
Ó se refiere por lo menos á él, como en este ejemplo: Pues 
que tal cs el estado de lus cosas~ il'al cmos de aplicar alglm 
7'emedio ul mal, As, es que en sus \ arios usos, que sl'IYala
mos á continuacioil, siempre ¡¡luoilllos á los alltecedenteS 
del dis(;l1J'so, y como que apoyalllos ell ellos nuestra eslra
iicza, pregunta ó reconveneion , 

.En unas locueiorH's tiene la fu erza de partícula adversali
, 'a, v , g, P ensó que !Jo le disimularía SIt all'cvúnienlo; pues 
ahm'u verá que no ha de a(¡usal' lan á las claras de mi óO'/!
dad; en otras rohuslecc las fl'ilse~ de afirmacion y ilmcnLlz Ll , 

COIllO, P1leS no Ilude rd, que ha venido; Pue,5 yo te lo ase
guro; ¿Pues /wbia '!Jo de cultar'? En estas oraciones de in
terrog¡)ute equivLlle ademas, unas Vezes {¡ 1)01' ven/Ul°a Ó 
acaso: Pites he de bajarme yo á supliclÍrselo'? otras ú qué 
diremos? como, Su l'e1'solw era eSirem(/da,. pllC~ su úon
dad? y en algunas forma ella sola, asociadll á otra partícu
la, uoa pregunta enfática, v, g, Pues cómo? pues no? pues 
qué? '!J pues? 

l~n las comparaciones purtle hacer los oficios de as!, de 
la misma manera, v, g, dlJllbéls rls{u dos lobos que se dis
pulan lit presa P pues nu pelea (Jan con meno/' e IlCllrll i:w 
miclllo los dos comballellles po/' cOllsc!jllir la gloria del 
trillnfo , 

Cuando se halla al principio de In rlúmllla en el srntido 
general dc ilucion, y 110 la sigue la pHl'tíeuh qlle J surlc all' 
teponcrsclc alguna diccion : Soi pues de sc/U ir,. Lo que sil' 
ccdió pues ~ rué ctc, Los anti¿uos las empezaban por el 
pues con mucha mas fl'ecuelll'ia que nosotros, 

Notare pur fin que auclllils de 105 uiver~os oficios que 50 
les señalaron en la Analogla, hai algunas que indican tJl) 

tiempo) cuales sun Cuando) despues que, enl1'e tanio que) 
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luego que ~ miéntms que ~ y la partícula que ~ haciendo las 

V.ezes de luegu que; lo cual sucede, cuando va entre el par

tIcipio pasivo y alguno de los verhos ausi liares, v. g. Ce-o 

n,ado que !tubo; Facilitarla que le rué la licencia. Igual 

Slgni(jcallo y uso tiene en algunos casos ya que, segun quc

dí) aJ\'ert ido en el capitu lo VI de esta parte, pil"'. 24.5 . 

. Cuando dos supucstos del singular uuidos po/'una con

]Ullcion, copulativa ó disyuntiva, rigen algun verbo) va 

en plural) yen la prilllera persona, si se baila esta entre los 

Supuestos i ó en la segunda, si alguno de los supucstos fue

se de la segunda y no hubiese ninguno dc la primera: l'ú 

y '!Jo lo hemos visto; Tú 6 éL podéis arregZnrLo . (púg . 122.) 

Si las mislIlas conjunciones (las copulativas y disyunti

vas) preceden á los pronombres mi~ ti y si, es necesario 

que se interpon ga alguna preposicion. No pucde de¡;irse, 

Eso tOClt á tu padre y m-í, sino, á ttt padl'e '!I á mi; ni, Lo 

decia por el presidente 6 ti ~ sino, por eL }Jnsiúenle ó 1)01' 

ti. En los otros pronombres pudil'ra pasar, La parte asig

nada tí tu hermano y nosotros; No lo envió para ella ni 

~OSOtl'OS; aunque es mas seguro decir, L (¿ parle asigl1adc¿ 

u tu hennano y á nosotros; lVo lo envió pa1'a ella ni pam 
VOsotros. 

Pueden ser diversos los modos y los tiempos de los ver

hos enlazados por las conjunciones, y, g. Querict hablarle, 

y dudando si convenin hacerlo, le dejó pasar; Tllvo que ce

der,el terreno, pero r'etiráudose en buen ónlen. 

A (lué modo y tiempo La de ir el \'erh0 dcterminil(~ o, 

CUando lo precede una particula condi¡;ional) la copulall\a 

qUe ó las frases conjuntivas á (in de que, [111m que, porque 

?lc., ya lo bemos establecido en las págs . 12S á 190 Y 206 

U 208. 

De las interjecciones . 

. Estas particulas, como que forman por si una prop,osi~ 
Clon entera, porque inclu ye cada una todo un pensallllcn

to) se colocan donde las pide el discurso, sin que haya 

~.tra cosa que advertir sobre su sintiÍx is, sino que I~ ai> 

SIendo esclamacion de dolor Ó de amenaza, puede regir un 
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nombre por medio de la pl'cposicioll de ~ v. g. Ai de mi! 
(que los antiguos decian Lalllbion, Ai me!) Ai de los peca~ 
dores! J.as otras lo mos que IHlcen, es poner despues de SI 
en el caso que llaman vocativo) á la persona con quiéll sC 
haula: Hola~ muchachos; Ea~ camaradas; Silencio~ sefio' 
,"es; Tale) amigo. Basta por tanlo lener presente lo quC 
acerca de sus significados se dijo en la Analogia . 

. 
CAPITULO IX. 

DEL LE~GU1JE CASTELLANO ACTUAL. 

N o ha sido casualidad ni inaclverlencia ue los au[.oreS 
que han escrito Gralllúticas ~ el no haber twtado llillgul~O 
esta maleria ~ sino cuidadoso estudio, nacido del coovenC1~ 
mienlo de su delicadeza y do sus espinns. Porque las tiene 
en efecto el señalar las pequrñas y casi ill1rerceptibl~s par
ticularidades, que varian la Jiccion de ut) mislllO idiollla en 
distintas époeas. Con todo yo tengo por demasiado esen
cial este capítulo) como lo indil:O en el prólogo y en la 
Ilota B) pilra pilsarlo rn silencio; y aunque estói seguro dc 
que lo dejo mui léjos de la perreccion que cabe en él y nO 
desconozco, me resuelyo á u!Jrir este camino) no dudando 
que otro) mas hábil que yo y mas dichoso) lClldrá la glo~ 
ria de allunnrlo y perfccciollnrlo. 

La locucion consta de palabras y frases: las frnses com~ 
prenden las imágenes ó metáforas, y la eslruC'tura de 105 
incisos y periodos. ])e todo vOl á hablar) en cuanto dice 
relacion con la lengua espaüola . 

De las palabras y frases. 
Dos 'licios deben huirse igualm~n~e en toda Irnglla ,i~ 

va: incurren en el uno los que estúll l,m arerrados [1 los 
escritores clásicos que nos han precedido) que no creCn 
pura y casliza una voz) si no esta autorizada por ellos; Y 
el otro (Iue es el mas frecuente corno que se hcnnalla 
mas co~ Jil ignorancia, coasistc e:l adoptar sill discrccioll 
nuevos giros y nuevas vozes, dando á las cosas que ya co~' 
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nacieron y llumaron por su nomhre nuestros antepasados, 

nquel con que á nuestros vecinos les place designa rlas aho

ru. Para hablar CO Il pureza el castellano, conviene evitar 

uno y otro escollo; y pues nuestra lengua debe á la latina 

gran parte de su riq ucza, de ella pueden tomarse las pala

bras oe que tuv iéremos una absoluta necesioad, acomodún

dolas á la inflexion y genio oel espüt1ol, esto es, paree de

torta J seg un prev icne Horacio. Con ménos rezdo pueden 

adopt arse las palabras que para las ciencias ó artes se re

quieran , ó bayan CllIple"ldo ya los escritores de otras nacio

l)es, sacadas dc la lellgua griega, que es el depósito uni

versal de las nomenclaturas técuicas; pero hemos de ser 

sumamente caulos en tooo lo que recibimos de los rrance

Ses, ya por'lue la ¡ndole de la suya es, sin parecerlo, muí 

diversa de la de nuestra lengua; ya pOrtlue el roze con los 

de esta nacion y la continua leclura de sus libros no plle

den ménos de Ilellarnos la c¡¡beza de sus idiotismos, hacién

donos olvidar los nuestros. En todo hemos no obstante de 

Someternos á la lei irresistible del uso J entendiemlo por tal 

la autoridad de los escritores mas distinguidos. 

Con arreglo ú estas máximas, que me pnrecen indispu

tables, asignaré las principüles diferencias entre las palübras 

y frases de nuestro lenguaje corriente y el de los auLores 

d~1 siglo XYI, para que se "ca, que si bien debemos eslu

dlilrlos) como dechados oe saber y de sOl loridad en la 10-

CUcion, no nos es permitido copiarlos tan servi lmente, que 

pretendamos oponernos ú las novcdades, que en las lenguas) 

COIl'IO en Lodo, ha causado el trascurso de dos siglos. Creo 

qUe estas diferencias pueden cIasilie-arse del modo siguiente . 

Ja Vozes y frases del siglo XVI que estún anticuadas 

~~ presen le, como Ayuntar, cabo (por eapilan ó jefe mi

tlc~r) crecer (por aumentar), Iwlgan;;,a, 1n{(giicr ~ obse

gll,las, pláeenw, sola::;, topar, tristura, da?' á sacoJ paTa?' 

btentesJ lJararse [ea, ponerse de hinojos; y muchísimos ver-' 

ü!'es cn miento J como alegramiento, a:::,otamiento J eansa

rn~ento) calLalm:cnto, eit:atl'izamiento, eortam¡'ento, mata

?l'¡,tento, mudlJ,núenlo, pleiteamiento, elc. etc. A esta misma 

clase han de rererirse muchos verbos que llevaban entónces 

antepuesta la preposicion a J la caul se omite al presente, 
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como Abaja?' J abastCl'r, adama?", alimpia?", allenarJ arn(L~ 
ta?' , amenguaT, asosegar, atapa?'; y las dicciones que na 
retienen su U1~tigua acepcion, como haber, que ya no sig~ 
ni fica lene)', SinO en pocos y determinados casos; ser, que 
equivalia muchas vezes á vivir, v , g, Si Romero fuem e!t 
eslos tiempos, en lugar de, si viviera; Ú' ó andar, que v::t~ 
lían cn al gunos ocasiolles tanto como estar, v, g, Por 11' 

tan llena de {eccían '!J doctrina J dice Ccrvúntcs dc SalnzaC, 
y V clasqucz de V clasco en la Lena, De que el cora;:.on aW 

da (por eslá) lleno; y el verbo necesitar.> quc cra activo Y 
signilicaba lo mismo que Ilucstro obligar.> en cuyo sentido 
lo tengo por anticuadlsirno, si bien la Academia no lo W 
conoce por ta1. - Donde J como advcrbio de lugar, solo 
denota allLlel en ' que está ó se bace (11~o, mientras en lo 
antiguo significaba adcnlUs el de que proceuia, ó al que se 
encaminaba alguna cosa; y aun suplía cornunrnente {¡ loS 
relativos, v, g, Los ejemplos por donde los hombres debe!! 
gobcTnm' ,m c07lducla,-Cuyo no 10 usamos en las pregun
tas, y pocas vezes corno relativo, prcfirienuo decir) j)e 
quien, del cual, de él etc , 

No se entienda que apruebo la calificacion de <JlIlicuadn5 

que se da á las palabras de uso poco frecuente, porque 1',1-

ra vez ocurre bahlar Je las cosas que si gnifican, y ú las q~C 
no tienen un equivalente en la actualidad . Son de las pw 
mefas Bohordar, burdégano) calam01Ta1', c1'lpta) c1'ismal') 
crisuela, CUaTeS1nll1", jubetería, judicativo etc, ; y de los 50' 

gundas Allende J amblado)'.> aparatoso) aplebeyar, arr IV 

faldado ) badajear, cadaiial, cadafiero, cúlcedra, cOllde' 
sil, confesanle (el que se confiesa), conflútil, consej(lbl~) 
conservero, conswnitivo J consuntivo) convocadero) caSI' 
ble J cual'tamenle) descerebrat', desplumadura J enlabiar, 
ensefiadero, especlable, escomulgamiento (que es el aclO do 
ecbar la escomunion), eviterno, (tlcmcia, grillar (por ca l1' 

tar los grill os), hojecer.> insuflar (por inspirar en el únill lO 

una cosa), misar, or{eb1'e, orfeb1'el'fa.> y mucbas otras, que 
llevan en el Diccionario el signo de anticuadas, , 

n a Muchas vozes que usaron nuestros mejores ('sel')' 

tores J serian boi miradas justamente como verdaderoS g¡l~ 
licÍsmos: tales son Afamado (por hambriento), asa:::) alcW 
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del' (por espe1'ar), aVe1"aT~ aviso (por dictámen ó pancel') , 
caporal (por cabo de escuadm), con/TOda (pOf país), defen
del" (por prohibir), domaje (por daflo)~ ensamble ~ en/l'e/e
ner (por manteneT)~ habillado (por vestido), hacer el amor 
(por enamoral'), lelra (pOf carla), meter (por poner), nom
bre (por núme'ro), o/rwn:mte ~ 1'eprochar~ l'eproche, s u/elo 
(por asunto), lira?' (por sacm'), ele . cte . 

Algunas, aunque no fue ron desconocidas á nuestros 
Inayores) eran tan raros entre ellos COl1l0 frecuente en el 
habla moderna, á ClIVO número pertenecen Aboca1"se~ alia
do, atl·ibucion .. benc(icencilt, clielltela~ confederado ~ c/tO
can.te , c!toca1 ' ~ .ensayo , f~s~¡n(l1', i.nenne) lealtad (por fi
delidad), morbu!c;" 1mtlHc'paL~ lJlSavel'de, posicion (por 
situacion), sociabilidad, veleidad cte . 

Algunas que entre ellos no lo eran, son ramiliares, yaun 
bajas para nosotros, como bacin por bacía ó barreíio, ore
ja por oiLlo. RegoLdar fuó usauo por los mejores escritores 
~cl tiempo de Ccrvánte.-, si hien este lo calificó (I)on Qui
Jo/e ~ parte segunda, cap . 2:3) de HILO de los mas torpes vo
cablos que tiene la lengua, c(/~leLLana; y á mi C0ll10 tal me 
SU~na, no obstante que la Academia no Jo reputa por oel 
estilo bajo, ni aun del ramila!", y que Garces en el prólO<TO 
a\ tomo segundo del Fundamento del vigor y elegancia de 
la lengua castellana, sc eUlpefa en vindicado de toda nota 
de bnjeza ó malsonancia . 

Otras uan tomado un significado distinto del que ántes 
tenian) como Ar'wga, a1'engar', auspicio (cuando lo usa
rn~s por recomendacion), bolsa (por lonja), cortejar .. cor
teJo , despachu oficial, destino (por el empleo que uno tie-
11e) ó la suer/e que le ba cabido), encadenamiento de tos 
s~cesos , P1llre¡¡is/a (por conferencia), ép0Ga, noticia de ofi
c/o, palriota etc. Algunas de estas vozes, y aun dc las ver
daderamente anticuadas estún en liSO todavía bal'o su si,,· 

'C ' ,;" 

1111icacion primitiva, en varios puehlos y entre ciertas gen,' 
tes de Costil la la vicja. 
I lIla Hai dicciones y rrases enleromentc nuevas, los cua
es no debemos ya escluir del tesoro de fa lengua, Tales 

Son Accion (de guerTa), bello-sexo, bilocar, bilocane .. ce
namerienda, desmoraliza1', dive"gencia~ exaltado (por aca-
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lorado en las opiniones), (raque ~ (uncion (por fiesta), (ttrlr 
cional'io~ gm'ant'ía, ganmtiT~ inmuml, intriga~ ol'gani;;af 
(por urdenar)~ paralizar~ patTiutismo ~ pelimet1'e~ presidIr 
(por inlel'uenir cumo parte principal), qll'incalla~ quinqlli~ 
lle1'o ... Tango, traspol'le (por ?"apto), y muchas mas, que 
seria sobrado largo referir. Otro tanto debe decirse de las 
frases .el p)'op6úto~ Ú pesar cle~ cl'igirse en) ele. ele . 

No ignoro_ que algunos autores repugnan emplear mU~ 
ellas de estas vozes y frll ses, las cuales habiendo sido pro~ 
Lijados por otros de primera Ilota y por el uso general, 
gozan ya oc UlID indisputab le ciudadanía. Y ¿ quién sabe 
si oblendrán algun dia del mismo modo carLa de naturaleza 
Asamblea, coqueta ~ detalle, csrelta ~ ?nocíon, munic¡paLí~ 
dall, naciunali;;;(t1, ele.) pall1bl'ilS que ilndiJll hoi como yer~ 
gOllznnLes al apoyo de uno que olro escritor; ó si se espnr~ 
cirán por todo el suelo español A'!Jal'~ al{arra:::al', cenojiles, 
curiana, 6 inr.nitas mas, que estiÍn circunscritas ahora al 
estrecho úmbito do una provincia '1 Dc este modo bemos 
visto que panal (por el esponjado ó a::,ucGl'illo) era CUilren
ta Mios atras provincial de Andalucía, y no solo está al pre
sente admitido en Madrid) sino que ha hallado ya cabida 
en el Diccionario de la Academia. 

Es tambicn nuevo el uso de las espresiones, ya adve['~ 
biales, ya conjunciollales, con que se confirma alguna cosa, 
Ó se saca por ilacion dc la que alltecede, por ejemplo, A.sí 
que ... por eso> por lo mismo, por Lo tanto> etc.; cuyas vczc5 

solia hacer la conjuncion que> la cual suplia tambicn en J1\U' 

chos casos al porque causal. 
Se ha üjado al presente la signír.cacion de ciertas par~~ 

bras; que la tenian mui vaga en lo anliguo . Quien serVla 
para todos los números, y para las cosas lo mismo que ra~ 
ra las personas; y ahora solo puede refcrirse á las personaS 
del singular. Con el adjetivo este señalamos un objeto cer
cano, y con el ese aquel sobre que recae nuestra conVcr~ 
sacion con alguno; distincion que no conocieron nucsLros 
antepasados, como ni la que helllos pucsto entre eSlaLUt~, 
1"nstituto ~ ordenamiento) ordenanza y ,'egla, que ellos r~l~ 
raban casi como sinónomas. Usaban mnchas vezes indistll1-

tamente de los verbos ser y estal"., cuya diferencia ... ostable~ 
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cida en las páginas 213 á 216, es ya una regla de que no 

debemos separarnos. Hacian mas, pues empleaban el ver

ho ser como ausiliar en lugar del haber, así es que leemos 

en ellos: Luego que fueres salido; NosotTOS somos venidos . 

. Tampoco se cuidaban del refinamiento de mudar las con

~unciones y, 6 en é, ú, cuando sigue á la primera una i, y 
a la segunda otra o. La preposicion á denotaba localidad 

el} mucbas frases en que se prefiere ahora la en, puesto que 

decian, Vi á tu pecho la insignia. La en suplía á la de ó 

80ú"e en las frases, llaúlaba en tu negocio; Contendían los 

dus heTmanos en la herencia etc. ctc.; y la por, causal ca

si esclusivamcnte para nosotros, designaba con mucha fre

Cuencia el objelo final en tiempo de nuestros mayores. 

Hai que añadir, lo poco que se paraban en repetir una pa

labra en sentencias muí cortas, y acaso en un mismo ren

glonj 10 que miramos como un desaliño, y pudiera todavía 

l10tarse como una falta, atendido el ancho campo que para 

la variedad ofrece la lengua castellana. Este, que puede 

llamarse descuido, forma otro de los caractéres de su estilo. 

. Se hall introducido ademas en la diccion las siguientes 

11l0vnciolles harto notahles: la Usnmos de ordinario de la 

reduplicacion se en las oraciones en que no apnrece persona. 

alguna agente, y In paciente se espresa solo por medio del 

pronombre él en el caso oblicuo. Decimos, Se le nombd 

para la embajada, en lugar de, Fué nomb1'ado pam la 

embajada. Entre los antiguos era mui raro , pero no ues

conocido, semejanle giro, pues lo usó Cervánles en el pró

logo del Quijote: Como quien se engend1'ó en la cúrcel; ~ el 

.A.l'<;ipreste de Hita habia dicho ántes que l\I, en la copla 593> 

Por ante los pescados se toman 50las ondas. 

2u 
lVIu<;has vezes los verbos hacer ó poner, unidos á algun 

SUstantivo ó adjetivo, suplen á los verbos simples, v. g. 

1J.acer distincion por distingu'ir> hacer honor por lwnral,-" 

panel' en duda por dudm", poner en Tidículo por l'cdICU[¿

Z.al", ponerse desesperado por desespera1'Se, elc. 3" Emplc?-

11108 l11as que los antiguos los participios con~ractos, SIU 

darles nUnca el significado pasivo de los pretcfltos regula

res; cosa que ellos solían practicar, como cuando Hurta-
24 
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1.10 de lUendoza dice en el libro 1 de la Guerra de G1'anada~ 
jUur'ieron 1'olos por Osmin. 4" Escnseamos por el contrario 
mas que ellos los aumentnlívos, los t1imillutivos y los super
Inliros, pues aunque sea cierto que la lengua española nO 
bnce tanto uso de los diminutivos como la toscana, seguO 
lo observó Herrera en sus lloLas á Garcilaso (página 554), 
110 dejaban de ser frecuentes en aquellos tiempos, y lo son 
aun boi dia en la conversacion familiar. 5a Somos talllbicn 
mas parcos en empicar los in!lnilivos tomados sustantivada
mente J pre!lriendo decir J Los gemidos de la desventurada 
lraspasar'on su cora:::.on j La abundancia de las r-iqul' zaS 
110S es lrrtga~ en vez de, El gemir de la desvenlnrada tras~ 
pasó su comzonj El abundm' en riquezas nos estraga .. 

IVa tas ciencias naturales y las exaclas, que tantaS 
progresos han becho últ imamente J ban dado un nuevo co~ 
lorido al lenguaje por las melMoras, imágenes y símileS 
que de citas tomamos, en lugar de los que sacaban 105 aw 
tiguos de las flores, de un riachuelo ó de los animales, es 
decir> tic la naturaleza misma i ó bien de la medicina galé 
ñica> única que enlónccs cOllocian. La es{cl'a de los cono~ 
cimientos> la diverqencia de las opiniones> la paTálisis del 
comercio> tina pos/cion ¡?Oco sequra, son metáforas que be~ 
mas pedido prestndas ti la astronomía, á la óptir.a, á la me
dicina y al arte militar respectivamente. ~,[cléndez ha canta
do Illas de una vez el cáli::. de las llores, y aludido ti sus dos 
sexos eOIl arreglo ya á 105 recientes sistemas de botánica. 

De los incisos y los períod'06. 

Para los unos y los otros debemos seguir la pauta de loS 
anLiguos, que abundan en períodos largos y compuestoS 
de muchos miembros) interpolados con otros de méllos 
estension. Pero cuídese sobre todo de que el pensamiento 
de cada clitusula tenga unidad y quede hien redondeado, 
sin saltar de unas ideas en olras con solo el enlaze de un 
relatiyo, de una conjuncion ó de un participio aclivo; ri~ 
cio en que caen á cada paso los malos escritores de nll('~~ 
tros días. La respiracion de un buen h~clor no ha dc fall~ 
garse al recitarlos ó leerlos en alta voz; para lo cual eS 
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necesario que las pausas estén en los lugares convenientes, 

y que el final de Jos miembros ó colones, y particularmen

te el de los períodos, sea musical y grandioso. Ha de pro

.curarse pues que no terminen por uno, y ménos por mu

cbos monosílabos; y no es lo mejor que acaben por silaba 

aguda, á no ser en las oraciones de interrogante, Sale mas 

.cadencioso el remate, cuando lo forma una palabra aguda 

en la penúltima; aumentándose mucho su fluidez, si la 

precede una esdrújula, como, cándida azttzena, 1'nl1'épido 

soldado, Por tener los requisitos que preceden esplicados 

puede leerse sin fatiga la siguiente cláusula de llójas Cle~ 
mente en el prólogo á la Agricultura general de Herrera, 

edicion de 1818, no obstante que peca por larga: Así es 

que enando de allí tÍ poco, deslumbrada la soberbia Boma 

por el brillo de sus tro{eos, se obstin6 en mirar como el 

mejO?' {mto ele ellos las especies metálicas de las provincias .. 

y no las vegetales con que solictn ántes enriquecer las {em

zes campi11as del Lacio; cuando la corrupcion de las ,ideas 

y de las costumbres .. compafíera insepar'able de la pasion 

del oro, habia ener'vado las vener'aúles instituciones cmti

guas, y lo que era aun pem', pervertido enteramente la 

opinion pública; cuando en suma el suelo de Sattwno .. sul, 

cado álltes por los domadores de CaT/ago j los dictadores 

y los h¡j'os de los dioses, s01'pr'encliclo y como avergonzado 

de verse en bra;,os esclavos y l1wr'cenar ios, se rehusaba te

nazmente tÍ 1'endir' el alimento necesario para el populacho 

degenerado de la capital del mundo, que ya solo clamaba 

por pan y espectáculos; enlúnces el pueblo espartal.> mas 

CUerdo y mas fiel á los manda/os de su ColU1~ela, colocan

do su principal ambician en fomentar l~ ogncultura, dls

{rutaba de pingiies cosechas y progrcswarnente mayores, 

CUyo sobrante salvó no pocas vc;:;es en sus mas desesperados 

apuros á la melr'ópoli opulenta, 
Nuestros mayores empezaban con mas frecuencia que 

nOsotros las cláusulas por una conjuncion ~ ó por la partí

cula porque, equivalente ú La causa de esto es que; en 10 

Cual convendria que los imitásemos, pues vale mas emplear 

'Una sola diccion que seis, entre las que se hallan Ilada mé-

110S que cuatro monosilabas. 
24.* 
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1..a uirm'cncia pl' i ne~pal en l re los incisos y periodos de los 

ant iguoR y los nuestros) consiste en la colocacion del ver
bo) que reservaban aquellos generalmente para el lin) 5C

"un la costumbre de los la linos ; en particular si esto ravO
~ci a ú la mejor cadencia) á la c(ilal llegaron á sacri ficar en 
varias ·ocasioncs basta la claridad y la exactitud de la sen

·tcncia. En iodos los escritores ue aquella epoca ,es mu i fa
miliar la sin táx is de los siguientes pasajes del D un QU1jOU!: 
Ni el canto de las aves) que muchas '!J mui regoCl)lLdamcnle 
la venida del nuevo diu salu(htban (parle primera, cap. 8°); 
Las e/liTas (uentcs '!J 'corricnle-s .1'ios) en magnífica '({[m/!
dancilt) sltbl'osas 1) l/'as}lltt'<'ILlc!S aguas les o/i'ccian ('apí
'lulo 11); Se puso !l/fIlm tantu á mi1'ar á Zlt que lJu/' e!;pl)slJ 
le pedia (parte segulllla, cap. 56) . Los f.!:cnitivM y dalr\'oS 
iban tamuilln mui de ordinario tielanlll de los nombrps él ele 
Jos participios pasivos que los regian , COfllO sucede en el 
capítu lo 58 de la parte segunda de dicha obra : Dos guú'
nltldas de ven/e laurel y ele 1'OjO amaranto Icjülas . 

No es decir que al presente no ocurra ni deba usarse 113-
-da de e~to , sino que sellH'jante colocaeion era mucho mas 
comun en lo antiguo, pues a.hora solmnenlc In elllplean 105 

J)Uenos escritores para "i.lI·iar la diecion) ó por peJirlo así.la 
'eufonía del periodo . 

Ya observé en los c.apltulos cuarto y quinto de esta sc
-gunda parle, que nuestros mayores eran poco escfupuJOSQS 
cn punto á la exactitud gramatica l ' que elllpte..ban indistin
tamente le y lOJ les y los) le y la para los acusativos maS
culinos y el dativo femenino singular dcl pronomhre él) la, 
lo) y tlne no guardaban una norma constante en las frases 
de negaciotl. En este mismo capítulo he nolado otros casOS 
en que vac.il aba su diccion: ni se crea que son los únicOS 
en que no estaba fijada, ó que eran ú lo menos rígidos ob
servadores de las reg las comunes del lenguaje, pues se ol
vidaban á ,"ezes de las usuales de su siglo. Sin salir del 
}Jon Qwjote ni del capitule) 11 ¡lntes citado de la parle pri
mera) leemos: No habia la fraude) el enga11o) ni la mctLi
cia mezcládose con let verdad y llane:lt j y segun lo prrs 
Celto en la pág. 163, debió decirse, No se habia me:clwlo 
la fraude etc,~ ó bien) Lct fraude~ el engaiio y la ma.Licia no 
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se ltabian mezclado . En el capítu lo 9°, No nrl(Zc¿ apasiona

dos ; en el 40, Como ni'N-guno de nosol1'OS no entendía el 

fl1'ábigo.; en el 56 de la parte segunda, Que nunca otm tal 

1t u habian. vistoj y ell el 59, Ni Sa'ltcho no osaba toca~: á 

los manjal'cs; en cuyos cuatro lu gares sohra la negacion no~ 
segun lo prevenido en las páginas 2~6, 240 Y :.!11. En el 

capítulo 8° de la parte primera dice, Contra el primero 

rl'aile~ y en el 10°, El g1'ande marques de 1l1anlua j lo cual 

Se OpOIlO á lo prescrito en la púg. 133. En el capítu lo 22 

de esta misma parte bailamos, O¡,J1'e..sos, de. los ma!JO?'cs , no 

mui ue acuerdo con lo que se ha sentado en In Sintax is (pú
gint\- 174).sobl'fl la que gua.rdan los part icipios COlltractos . 

Uai á ve7.CS preposiciones empleadas ruera de todas sus s i ~

nilicaciollcs usuales" como cuamlo eu el capítu lo 1:3 d i c~, 

Cónwmos el pan en el sudO?' de. nues.t'TOS rostros ~ en lugar, 

dc con, y en el 14, Los que me solicitan de su pal'Úcular 

l))'ovecho, cn vez de, por su particular prouecf¡o , En cier

tos casos se notan hasta partes de la oracion del todo re

dundantes, segun se advierte en este pasaje del capítu lo 2° 

d~ la parte primera : dOttién duda sino que en los venideros 

tiempos, cuando salga á luz la vrrr!.adera histol'ic¿ de mis, 

fUlnosos hechos -' que el sabio que los escn'biere, no lJon

ya etc ,; donde hai de mas un sino -' un q~le y un no -' COlllO 

Sobra la preposicion en, cuando dice en el capítulo 15, I'rt

"a da1'te á entender, IJan::;a, en el errO?' en que es/ús, Es

tá repetida inútilmNlte la COlljuncion si en el capítulo 2.:; 

uc la parte sl'gunda, dOlldc se Ice: Ve u!~a seiiom .. ~6 yo 

qUe pl'eguntó á uno dcs los figureros-, que,st una l~el?dla de 

falda pequeiía que tenia, si se empreiiana '!1 p(~nl'la , }l~co 
lnas adelante, al capítulo 32, bailo imperfeclo ('1, !'("Ü,d?, 

de este periodo ,: Llegó la de la (uellte, '!J con ycntll do¡¡a¡

"c '!J desenvoltura encajó la {uente debajo de la barba de 

do~ QUIjote, el cual sin ¡/(Lb/al' palabra, adulirado de se

l11e)ante ceremonlú, creyendo que debic¿ sel' llsan.:::n de aque-' 

lla t~el'/'a, en luga?' de'las manos lava.)' las {¡m:b;ls; y así 

tendió la SU1/a etc,' por no haber pues lo , (/d/J!lr(l~e de se

meJante cer~moni(l', ó bien, admirado ele semejante cerc

i~onia> creyó que ctc, l~·n cT sigllj(',ntc rúgar cid cap , 23 tic 
u parle primera, L~s muslos Gubnan unos cal:;o1lCs al pa-
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receJo de terciopelo leonado, hai anfibologia por la razon que 
apunté en la pág, 209, Y toda se desv.aneceria colocando 
el supuesto ántes del verbo, y despues el caso objetivo, de 
esta manera: Unos calzones-, al parece1' de terciopelo leona~ 
do, cubrian los muslos, Son frecuentes las inadvertenciaS 
de esta clase que ocurren en el Don Qu¡}"ote -' y se hallan 
notadas en el Comenta1'io que ha publicado Clemencin. Se~ 
rnejantes descuidos, que en nuestros mejores clásicos ocur
ren á cada paso, pruchan que si bien deben servir como ob~ 
jetos de imitacion en su Ilúido y ordinario modo de escribir, 
no pueden serlo en aquellos pocos pasajes en que conocida
mente dormitaron, separándose de su misma sintáxis y de 
la de todos sus contemporáneos. En ellos, corno en los n1C' 
jores modernos, ocurren lunares; y si los disimulamos en 
un rostro hermoso J cualldo son obra de la naturaleza, nun
ca m'anifestará el mejor gusto la belleza que se desfigure con 
semejante artificio J y ménos la que lo prodigue hasta el 
punto de afearse. 

Para confirmar la doctrina de todo este capítulo J y ha
cer ver la analogía que nuestra lengua guarda COII la fran
cesa J italiana é inglesa, que son las mas conocidas entre 
nosotros J y el método que ba de observarse cuando tradu' 
cimos sus libros J á fin de que la version tenga un aire cas
tellano; pondré aquí el principio de la introduccion al Siécle 
de Louis Xl V-, con una traduccion ajustada al giro frances, 
sin faltar á la propiedad castellana. 

Ce n'esl pas seulement la Die I N o se prctende escribir so' 
de Louis Xl r gu'on pl'e'lend lamente la vida de Luis XIV; 
écril'e; 012 se p"opose 1lI! plus sepropolle un objeto Ill~S gran
granel objeto On veut essayer cit. Se quiere ]¡~cer el ensayO 
de peilldre a la l'0stérite', non de pin tal' ti la poslcriJacl, nO 
les aclÍons el'un seul !tomme, lns acciones de un bOIl! bre solo, 
mais l' esprit des Itommes dans sino el es píri t u d e los hombreS 
le siecle le plus e'claire' quiJúl en el siglo mas ilustrado qull 

jamais. jamas hubo, 
TOLI,'les temps ont produit Todos Jos tiempos han pro' 

des he'ros el des politir¡ues; dllcido héroes y políticos; tO~ 
tous les pellples ont ejJrouvé dos lospllcblos han espcrinJll[l' 
des révolllliolLs; taules les lado ,-evoluciones; todas las 
Itistoires sont presr¡ue e'ga- hi~torins son casi iguales par!! 
les pOUI" r¡uí ne veat mellre el que no se pI'opone mas ql1e 
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qlle de~'fails dalls sa m e'moi

I'e, iJI ais quiconr¡ue pense, el, 

Ce 'fui eSI ell COl'e rll/.I' /'are, 

gILlconque a el" {J{)ut,lleCOlllp

le 'I"e 'lual/'e " i e'eLe> dans L' 
hlólOil'e du mOllde, Ces r¡l/a

tl~C dgcs hell/'t'I/:r 50111 ce l/. :r 

01/ les ul'ls o lll e'te' p e¡:!'ectio /L. 
/l e's, el '1l/i , SCI'I'I/Ilt rl'eíJO

'll/e lL la {{/'alldclIr tic l' eslJI 'it 
ItWll ai ll , SOlll l'excllljlle de la.. 
l>ostél'ité, 

e n co ll1 cndnl' llechos á la m e mo

ria, Pero cualqu icra que piell

sa, y, In cLue esloclavÍa lil as I'a-

1'0, cualquiera que liene gu;t~, 
uo c uellta 11101 S que cuatro SI

glos el! la his Lol' ia del mundo, 

Eslas c uatro edlldes dichosas 
S.oll ~qucllas C11 'lUlO SC h:Hll)er
I ~CC I O ll;¡d o las al'les, y que sir
" Ielld o de época ti 1,1 br:ludeza 

dd tal c llto humallo , so n un 

cjclIlplo para la posleridad. 

Pnrn que no uesd i.i.ese este trozo del rumbo que suelen 

ndoptar nuestros escri tores, seria necesario traducirlo por 

el siguiente estilo:. 
(cAl escribir la vida de Luis XIV, me propon go el gran

dioso ohjeto de trasmitir á la posteridad, lIO lus hechos par

ti cul<lres de un iuuividuo, sino el genio que desplegaron los 

hombres en el llIas ilustrado de los siglos , l) 

(tEs constanle que en lodos han descollado héroes y pro

fundos políticos; que las naciones cuentan todas alguna re

"oluciun en sus anales, y que las púginas de la bi sto ria ape

llas se diferencian en los acontecimientos que refieren, Sin 

embargo el bombre que discurre y tiene gusto, lo que 110 

Cs mui frecuente, solo distingue en el vasto campo del tiem

po cuntro épocas que puedan servi r de pauta á los venide

ros, por lo mucbo que las artes progresarou en ellas, y por 

el riipido vuelo que tomó el entendimiento de los morlales.» 

A pesar tic que este escritor no es el mas cortado y sen

t?ncioso de los franceses, y que de propósito no cit,o ~I prin

Cipio de su Essai des mmurs de di ¡;crs pCtlples~ ni IlInguno 

de los pasajes tle sus obras en que sobresale señalad?menle 

aquel esli lo; es fácil nolar, cuánto tenemos que hUIr, tra

duciendo Ins obras francesas, de es(e monótono c1ausulndo, 

qUe tlll! mal se avielle con la pompa)' rnnjestnd de ~a lengu,a 

casLellJna 'I'ambiell debemos e\ it3l' al O'unos modismos de 
l' t'I 

ocucion (!ue teniendo á la vista un orirrinal frnnce:;, I'ue-
d ' o l' 

en deslizarse sin ad\ert irlo , por las diversns YOleS y rilses 

qUe sus libros y su lralo han hecho ya c?rrielllcs e~Jtl'e los 

que no se cuidau mucho Je estudiar su idIOma natlV O. 
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En los italianos de buena escuela y no contaminados del 
O"usto frances, no se tropieza con el primer inconveniente; 
pero sí con el de adoptar alguna construccion ajena de la 
índole de nuestra lengua, por lo mismo que tienen las dos 
tanta afinidad entre sí. Y este pcli gro no es de hoi, scgun 
lo acreditan los italianismos que se han escapado á nuestroS 
mas distinguidos escritores , Garcilaso dijo en su primera Y 
mejor égloga, 

Cosa pudo bastar á l al crueza ? 

y en la dirigida al duque de Alba, 

Qllise pero probar si me bastase, 

Es puramente italiano el uso de la voz cm'la por papel en 
la cgloga tercera, como lo es trastulo por bufan en el ca~ 
pitulo 7° de la segunda parLe del Don ()Ul)"ote; pulccla por 
doncella en el 4..lí., Y el diminutivo tunicela del 70, En la 
misma pDrte usó Cervántes de cuatro locuciones entera~ 
mente itDlianas, á saber, Golosazo, comitun que tú el'es, 
y, El1'oto (lo roto) mas de las armas que del tiempo, en 
el capítulo :¿o; No he vis to que el sol, en el 4.9, y, Ser pa~ 
gado á medio l'cal no que á cual,tillo, en el 71. Los estra~ 
vías en que incurrieron tan grandes hombres, aun escri~ 
hiendo obras originales, deben ponernos mui alerta, siempre 
que estemos traduciendo algun aulor italiano) aunque \10 

sea afrancesado, y pertenezca al buen estilo moderno de 
aquella nacion} como pertenece indudablemente Alficri, de 
cuya Vidc¿ copio el siguiente pasaje de la época seg!mdaJ 
capítulo 6°; 

10 atlribllisco in gran parte 
a codesto maestro di bailo queL 
sentimento disfa¡'ol'evole, e 
forse anche lln poco esagel'ato, 
che mi e /'imaslo neLL' intimo 
del Cllo/'e, Sil la na~ion.r"an
cese, che pI/re Ita anche del/e 
piacel'o/i e I'icel'cabili 'llla/illi, 
,Ua /e pl'ime impl'essiolli in 
'lucIr etl't tenc/'a /'(u[icaLc, nOn 

Atrihuyo en gran parte á eS
te maeslro de baile 1;, idca poco 
favorahle, y c¡uiz.í algo cX:ll;e 
,'aria, que he conservado sle n'
prc ck la nneiol1 francesa, UD 

ob"lanlc las agradahles y prC-

"io;,as c"lidaJcs que sus na 
tllJ'"les poseen, Las priJllc raS 

ideas que se nos imprimc u 'J 
alTaigall en la infaucia, nunca 
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si scallcellallo mal piú , e diffi
cLlmellte s' indeboli.,cono, c/"es
ce/ulo gli anni; la /"agiolle le 
!Ja poi comballendo, ma bi
s~glla sempre comballe/"e per 
gllLdicare s pas s ional amente, 
e.fo/'se non ci si arriva, Dile 
alt/'e cose pa/"imente /"il/"o
~o, reccapez zando cos¿ le mie 
Idee primilive, che I/!' hal/no 
pe!' sin da ra.gazzo fallo esse
I'e Cllltigltllo: l' una e, che es
sendo io anco/"a in Asti Ilel/a 
Casa palerna, p/'ima che mia 
nLadre l'asSLtsse al/e tc/'ze no:,
ze , passo di quel/a ciu¿ la clu
ches(¿ di Parma ,francese di 
1!ascita, la qlla/e o andava o 
Veni"a di Pat'igi . QueUtt ca/'
I ' O;:,;:,at,~ di lei e delle sLle dame 
e don/u, tulle impiasl/"ale di 
quel rossClccio, cite /ls avano 
allol'a escllf.slvarnenle le {ran
cesi, cosa ch' io non ave-a vis
ta mal; mi colpt singola/"I/!cn
te.!ajuntasia , e nepar'/aiper 
PIU (Llllli, non pOlenclollli pe/'
"uadere deU' ilLlen;:,ione , /L e 
clelL' ejJ'ello di un ornamento 
cos l bL ~z.arro, e ¡'iclicolo, e con
tl'O la natura rleLle cose; poi
che r¡ucLlulo, o per maLallia, 
o pe/' b/"iache;:,;:,a, o pe/" alll'a 
Cagioll e , un viso 111lWnO dii. in 
cae/esto sconcio /'OS50/'e, tutti 
se lo nas condono potendo , o 
1I10Slrand%, ftl/1no rirlere, 
o si fan compatire. Codesti 
C~r¡; frallcesi mi lasciarollo 
l/~l{L lun¡;a e prf?(ollda impres
SLOne di spiacevole~~c. e di 
I'll.!re zzo per la parle./emmi
IlLila di quella IUl~ione. 

sc borran, y difícilme.nte se 

debilitan, andando el w::mpo: 

la razon pugna porque las des
cchemos; pero lene lll OS que es 

tal' ell conlinua lu cha para po

der juzga ,' desapasionadamen
te, y acaso no lo conseguimos. 

Olr:ls dos COsas hallo, rccapa

c~lando sobre ,nis ideas primi

llvas, que ~l:e ban be cho igual

mente anllÍrances desde 1l1U

Ch;ICho: la una es, quc estando 

lodavía .en Asti en I~li casa pa

terna, antes qnc mi Il'aclre se 

casase la tercera, ez, pasó pOL' 

aquella ciu(bd b dUll'lesn de 
Parma, frallcesa de nacioll , cn. 

su viaje ,[ Paris, de ida Ó de 

vuelta.Su comitiva ylade sus 
damas y call1arislas, c/llbadur

nadas ladas dc aquel colol'ele, 

que usaban elllólIces cscIus i

vamen te las fra nccsas, cosa que 

yo nunca habi" vi,to; hirió en. 
gran manera llJi fa n Lasía, yes
tllve bablando de ellu por IlIU

cho tiempo, !lO pudiendo cou
cebi,' la illtcncion !li el efeclO 

de adoptal' un aclonlo t~u eSLril

vagante, ridículo y c01Jtrario 
á la JIIisllIa llaturaleza; pues

to que cuando pOI' e1Jferl1lcdaJ, 

Ó por embriaguez, ó por otra 

causa se pOlle el ro;lro esLrilor

diuarinmclIle encarnado, to

elos lo ocultau pudielldo h,1cer

lo;y sise prcs~nl":J en públi
co, eSC1Lall la risa o la compa 

sion. Eslas Imiscaras francesas 

me dieron L1UIl iden tan desf1gra

dable y asquero"a del ~exo fe7 

menino de aquella naCIO I1 , que 

jamas la be podido descchar. 

Los libros ingleses son los que ménos tropiezos ofrecen 

al buen traductor español ~ pues al paso que la estructura 
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de sus períodos se parece mucho á la nuestra, sus modis
mos y aun la sintáxis tienen poco de comun con la lengua 
castellana; y de consiguiente no es temible que la semejan
za del giro y palabras de las frases nus alucine allraducirlas, 
como sucede á cada paso, cuando se tiene á la vista un ori
ginal frances ó italiano. BasLall para convencerse de esto las 
dos cláusulas con que prillcipia Hume el bosquejo del carác-
ter de la reina Isabel. \ 

There are few pel'sonnges 
¡/litis/o/')", whol,ave beclllJlV
rc e:r:poserlw lhe calun/lly (1./ 
c/lclIlics, al/el tite adula/ion 0./ 
ji'icnds, IhunfJlI.ccll E/isabelh; 
a/lflyellftel'c is scarcely' ally, 
whosc J'epulalion has becn 
mo/'c ccrluinly r/cle/'lIIined by 
lhe 1I1/animaus consenl o.f'pos
terily, l'hc /UwslIal Icn{!,'lh (1./ 
he/' admiw'sll'alion, alld l/te 
slJ'O/lg jea/l/l'eS 0.1 Iwl' cllf1.
/'acleJ', 'weJ'c ab/cto Ol'ercome 
a/l prejll.rlices; al/el, ublir;/¡¡{i 
her detractors lo abale muc/¡ 
0..1' [heir inveclÍves, anrl he/' 
adlllireJ's .l'ol/Lewlull of theí/' 
pallegy/'ics, !tape, al iast, in 
~)li{c o.f'polilicalfaclions, aneL 
w/tal is fIlO/'C, oI religious 
IInimosilies, prorlilcecl lI.Iti

JOI'I/l ju,dgmcnl wiLlt I'ega/'d 
lo her condllct. 

Ocurren pocos personajes 
Cilla lliSlOl'i", (Itle hayan estado 
lilas cspuestos <Í la c¡dlll1lll'ia ,dc 
lus enellligos y i.Í la ildllIaC~OJ\ 
de sus p:1rlidnrios, que h I'CllJ:~ 
Isauel; y cOllLOJo upéll:1s 11n bril 
lIill"UIJO, cuya I'eputacion h .. yn 
ú/',,30 de UD modo 111:IS positivo 
e 1I1lállillle COllscll t il11ie llto de 
la poslerid"d, POI' la cstl'aol'd i-
"0>1 i" duracion de su reÍll .. do, 
y \,UI' Se l' tnn particula1'1nell te 
señala,las sus bU'i'nns y 11101 1:1' 
calidades, lkg"ron :.í ac¡dl:,,'sC 
todas I,,~ pasiolles; y rcbnjaucl O 

lus caluII1I\indores 11111cho de 
SIlS invectivas, y los "dllliradú' 
res algu de sus panegíricos, se 
obtuvo !InallllclILc, oí despechO 
de las facciolles polilicas, y, lo 
quc 1l1i1: es, de 1115 dcsavelJ~n' 
cills religiosas, un juicio unilur-
me respecto,(te S~l cOllduct:.\. 

Para señalar por fin prúcticamente las diferencias cntl:e 
nuestro estilo y el <.kl siglo XVI, que es el objeto primano 
que me he propuesto en el presente capítulo, escogeJ'l'~ el 
lilas célebre y mcnos anlicuado de sus escritores, y el pasa
je que en razon de su contenido debe estar escrilo en el eS
tilo mas corriente de aquella época . Sirvanos pues de ejem
plo el principio del discurso de Don Quijote (parte primerilJ 
capítulo :37) sobre las armas y las letras, haciendo en cl,I1l5 
variaciones que creo adoptaria su iluslre aulor) si hOJ Jo 
escribiese. 
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Testo éle Cel'válltes . 

Verdaderamente si hien se 
Considera, scüores llIios, ¡; ... .111-

des é inauditas cosas vell los 

qUep/'ofeslllL la órden de J~ :111-

dltllLecaballería. Si no ¿cuál de 
los vivielltes habrá en el lIlun

do, qlle ahora por la puerta 
e/este casLillo entrara, y de la 

suertl! que estamos nos viera, 

qlle jlL:,gue y crea q lIC nosotros 

SOmos quien sonlos? ¿ Quién 

podrá dceir que esLa seúol'a 

que e,tá á Illi Jado, es la gran 

¡'cina (¡ue todos saUCillOS, yqlle 

yo 501 [I'luel caballcro de la 

Triste Figura que anda pOLO ahí 

en boca dl! la fallLa? ./lItO/·a no 

llai que dudar, sino qlle esta ar

te y ejCl"cicio eseede á todas 
aquellas y aquellos quc los 
homúres inventa,.on, y tanto 

lilas se ha dc teller en estima, 
~Uanto á mas peligros est;i su
lelo. QuíLenscrne delante )05 

qUe dijeren que hlS letras ha
len ventaja ;í las arl1las; que 
es diré,y sean quien se fue-

ren, qne 110 ~abell lo quedieen: 

porqul! la ralon que los tall!s 

huelen decir, y ¡í Lo que ellos 

111:,S se atiellen es que los tra

~üjos dcl e;píri'Lu ;scedl!n ::í los 

el cuerpo, y quc las armas 

Solo COIL el cue,.po se eje/ ci
tUI!; COIIlO ;,ifuese su eje,.cicio 
~ficio de gauapanes, para el 

lual 110 es menester Illas de 
} II CU¡,S fuerzas; ó eomo si en 

esto que llamamos armas los 

(llIe las p/'ofesamos no se en-
Ce - 1 

I n'asen los :ICtoS de la forla-
~la, los cu:,Jes piden pa,.a 

ejeclttallos muclto entendi
nliento; Ó como si no trabaja-

ElmÍ5mo algo variado. 

Vel'dadel'3mcnte si bien se 

con"idera, seüores mios, gran

des é inauditas cosas ven los 

q IIC siguen la órden de la 

andante caballería, po"qlle 
¿quién habria en el Illlllldo. 

que .si allora por la puerta de 
este caslillo entrara, y de la 

suerte que estamos nos viera 

jll::.gase y creyese quc nosoll o~ 
SOIlIOS ,lo que SOIllOS? ¿ Qu iéll 

podría decir que esta sellora 

qu.e está á mi lacio, es la gnm 
rema que todos Silbemos, y <]ue 

yo soi tlqucl caballero de la 

Triste Figura que anda Jlor ahí 
en hoca de la fallla? No hai 
plles que dudar qne esta arte 

y ejercicio escedcn á todos 
los que i/wenla,.on los /IOI/t

b,.es, y ttlnto mils se Iwn de 

estima,., cuanto á mas peli
{)I'os est:ín sujetos. Quíteuse
lile de delante los que dijerell 
que las letras llevan \clltaja 

a las armas; que les diré, sea u 

quienes fucren , que 110 suben 

lo que dicen: pO"que l •• ,'a

ZOIl que los tales suelen alc
ga/', y á la que ellos mas se 

aLicuen, es, que los tr¡,bajos 

del espíritu escedeu á los del 

cuerpo, y que las arJllas se 
eje,.cit(J.n soLo con el cue/'po; 
COUIO si el ejercitarlas fuese 
oficio de gu na pn nes , p¡lI'a el 

cual no es IllCllcster llIas qlle 
huellas fuerzas; Ó COIllO si eJ;!. 

esLo que llamamos armas los 

que las seguimos, 110 se eu
ce .... asen todos los ¡¡el os de la 
rorLaleza, los cuales pidell mlL

eho entendimiento en el qlle 
ha de ejecutarlos; Ó como si uo 
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se el ánimo del guerrero que 
tiene á su erlrgo UII ejército ó 
]a defensrI de una ciudrlel sitia
da , así con el espíri tu CUI1IO 

con el cuerpo . Si 110, véase si 
se alcall '¿a con las fuerzas cor
porales :í saber y eonjetu,.a/· 
el irltenlo del cnemigo, los d(~
sif(llios, las estrntagelllas, IlIS 

dificultades, el ' prevenir los 
dauos que se temen; que todas 
estas eoslls 5011 acciones del en 
tendimiento , ell quien no tielle 
parte nlgulla cl cuerpo. Siendo 
plleSa/l.)'qlle lasarnll1s l-cquie
rell espí,.itll. COIllO .las letras, 
veamus ahora cual de los dos 
eSI',,.itllS, el del letrado ó el 
del guerrero, t,.abaja mas; y 
esto se venrlrá ú conocer por el 
fin y paradero ú que cada uno 
~c cncallliua, POI·tllle :1C[uclla 
iutellcioll se Ita ele estilllar ell 
mas, que ticnc por ohjeto mas 
noble fin. 

trabajase el <ínimo del guerrc.ro 
que tiene oí su cargo un ejércl~O 
ó la defensa ele u na ciudarl SI
tiada, asi Coll el espíritu coln~ 
con cl cucrpo. Si no, vcaSC SI 

se alcanza con las fucrzas cor
porales :j eonjpllIl·a,. y saber 
la i/l/cllc¡on dl:l CIlCllligo, los 
d~sigll io:>, las ~stral.a¡;Cllla" 1:15 
difi c ultades, el prc"cllir los 
daiíos que se temelJ ; que lod¡IS 
c,t"s cosas son actos el el Cll' 

telldillliclllO, en que no ticne 
partc ¡oIguna el cucrpo Sien~o 
pues así que las armas rct<ltl IC-

ren entendimiento COIlIO las k· 
tras, vealllOS altora cu:ílt,.aba
ja lilas, si el del leil ado ó el 
del gucrre,.o; y esto se ,"cll" 

e/r,j ¡i conocel' por el fin y pa
¡'ae/ero tí que cada lUlO sc en
enllli"", porquc ar¡u~lla iulcU
eion se ha de C5lilllnl' en 111,,5, 

quc ticuc por I>h~ClO lIflfin mU5 
noble. 

Por esta muestra puede advertirse, que si bien hemos do 
evitar cuidadosamente algunas vozes y frases de nucstroS 
clásicos} dc ellos} y no de otros, hemos de aprcnller 1'1 giro, 
la medida y el numero de los períodos, que tan laslilllosa~ 
mente t:ortan los que han acostumbraclo su oido y gusto a 
los autores franceses de mitad del si glo último} Jos cuale; 
paret:e (lue clausulaban con grillos, segun son c~lrcmado:; 
su campas y monotonia. Algo mas noble y cadcmioso es el 
giro que van adoptando los cscritores actuales de aquella 
nacion ; pero todllría ha de pasar lll gun tiempo hasta que 
lleguen á oh idllr el estilo que hicieron como de moda MOl!' 

tesquieu y sus contemporáneos. 
A mas de los puntos en que, segun he esplicado, se di~~ 

tingue nuestro lenguaje del que era usual en el siglo X' ( 
yen la primera mitad e/pI XVJI, hni otras dift'reneii1s fIIa 5 

palpables y mas peculiares úe la gramática, que fOfmau el 
objeto del 
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CAPITULO X. 

})E LOS ARCAisMOS EN LOS NOMnnES y EN LA CONJUGAClON 

DE LOS VEllllOS. 

lh reservado para este capítulo, que tiene una conexion 

intima Con el precedente, las observaciones mas indispen

subles al que, no contento con saber la lengua eSPilllola cual 

hoi se habla) quiera estudiar los bellos IliOdclos e in o-enio-

Sas obras de nuestra literatura. " 

L:Js sin gularidades principales respecto del nombre están 

reducidas ú que, 
JO Evitaban los antiguos cuanto podian que el articulo 

fem enino la precediese á voz llue principiase por a, toman

Utl en su luga r el masculino) aunque la diccion siguiente 

\lo fu ese un nombre sustantivo, ni la a la silaba ar-entüada; 

Únicos casos en que bacemos abora este cambio . A cada pa

So hallarnos en sus obras el acémila, el ofician, el alegría, 

el amistrul, el antigüedad) el aspereza, el aulon'dad, el a.:::u

zena) el aLLa, sierra) y Hurtado de Mendoza repite mucho 

e! l1tpuja1"ra y el Andalucía. Algunos observaban esta prúc

üca, aun cuando el Hombre empezaba por vocal distinta de 

la a, COIIlO Lebrija que pone el ortogra(íCt, y el autor ó au

tora del PalmeTÍn de Olil:a dice el espada. Tambien supri

ll1ian ántes de otra a la del artículo iuuefinido una, Cosa que 

uhor~ no todos practican, y escribian ~n al!na, un ave; y ~l 
p. SIO"üenza en la Vida de san Ger6nuno ¡lIZO mas, pues di

ce, aquel a/met por aquella alma; Jo cual imitó lriarte en el 

NUevo Robinson: Aquel agua tiene un sabor amargo!J por 

.Aquella ag ua, y Lista, 

Aquel 31ma noble y sabia.

Ven aquel alma divina. 

yustaban ademas en estremo de amalgamar la preposicioll 

(e Con el adjetivo esle, diciendo des le, elesta etc. Les placia 

P.or la inversa el concurso de vocales, si la misma preposi

clon de óla á se unían con el artículo el.) v. g. De el seilor ... 
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á el se1ior., en lugar de del señm' y al sei'ior, como nosotroS 
decimos. 

lJO Muchos nombres, ahora de un solo género, goZ~
han de los dos antiguamente: tales son Calor, cisma, cl~~ 
ma, color, chisme, desó¡·den., diadema, enigma, enJambre, 
eslmtagema, {énix, fin, {ra1¿de, honor, linde, loor, mal1Ú, 
mapa, maravedí, márgw., melamór{osis., método., olor, 
órden (en el sentido de coordinacion), origen, prez.,puen
te., reuma, rebation, zalú, cte. 

In° Suprimian frecuentemente la C., que termina síla
ba en medio de la diccion, para evitar es la pronunciacioll 

cacofónica, y casi siempre escribian Condltla, condulo, de
feto, ditado, e{eto., úwito (por invicto ), lelur, licion, per
feto., ¡'eduto, tradtttor, vitorla, En razon de In eufonía (!C
cian tambien Aceta, auto, cancelo, ecclo, EgilO., dino, 11~
dinacion, preceto y repunaj en lu gar de Acepto, aclo, caW 

cepto, escepto, Egipto, dig1lo, ~'nd¡gnacion, p1"ecepto y re
pugna; y coluna y oscuro por columna,! obscuro, aunq~e 
abora se escrihen ya generalmente estas dos vozes de la III1S

ma manera que ellos lo praclicaban. Eran por el contrario 
mas duros que nosotros en la pronunciacioll de unas pocus 
dicciones, pues decian Cobdicioso., cobilo., dubda J (Tucta.) 
judgar, 
. 1 VO Quien era por lo comun indeclinable, sirviendo 
para todos los géneros y números, y para las cosas igual
mente que para las personas; circunstancia que pnrece ig' 
noraba Munárriz, cuando en su traduccion de las Lccciones 
de B1air lo notó en Cervánles como una falta J y tambien lo 
reparó Martínez de la Rosa (tomo segundo J página 13) eIl 

Juan de la Cueva. 
VO Desde la infancia del romance castellano hasta por 

]05 años 1500, se empleó mucho la reduplicacion ge en lu
gar de nuestra sc, y la conserva aun Cervántes en aquel 
proverbio, Castigame mi madre, y ?Jo t1"omp6,qeZas . JullO 

Lorenzo Segura, poeta que floreció en la mitad última del 
siglo XIII, es el único de los antiguos que yo sepa, haber 
usado del gc por el oblicuo le J segun se advierte eo much¡t!i 
coplas de su Poema de Alejandl'o, siondo una de ellas la 
816, donde dice, 
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Iban sobre el r eí por Lelllpl'arge la calor. 

Mas notables son las diferencias que se advierten en la 

Conjugacion de los verbos, tanto regulares, como irregu

lares, siendo estas las mas dignas de observarse: 

1 a Los anteriores al siglo XVI terminaban la segunda 

persona del plural de to.dos los tiempos y modos en des en 

Ju ga r de is, di ciendo Cantades, cantábadcs, canlústcdes, 

can/arades, cantrwiades, cantedes J cantáredes, cantárades, 

can/ásedes, por Cantáis, callL abais, cantasteis, canta1'éis, 

canlariais, cantéis, cantareis, can/at'ais, cantaseis. Por 

esta ana logia decian sodes en lugnr de sois. 

2a Cunndo ibn nlgull pronombre U!)ido nI futuro ó al 

condicional del indicativo , y á vezes aunque no hubiese 

pronombre alguno, separabiln la terminacion del verbo, á 
la que at'iadinn una h, é interponian el pronombre, si 10 ha

bia , entre el inGnitivo del verbo y la Lnrminucion de aque

llos tiempos, diciendo vcrllJ/¡é, verlohia en lugar de lo ve

t'é, lo verin, lo cual equivale exactamente á nuestro he de 

1J~1"lo, había de verlo. En 13 segunda persona del plural de

Clan verlohedes por lo que arriba se ha csplicado . Pero en los 

'Verbos cuyo futuro ó condi¡;ional eran anómalos en la con

jugaeio'n, se desentendian siempre de la irregu laridad) y 

apelaban al inGnitivo añadiendo he, has ó !tia, hias: no de

cian harlohé, dirlehia, sino hace1"lohé, decirlehia. 

3a Suslituian á menudo la e á la a de la terminaciOIl 

del coexistente y del futuro condicional de indicotivo ; por 

lo que hallamos habies, serie y podríemos en vez de habias, 

seria y poddamos; y terminaban la tercera persona del plu

tal del pretérito absoluto de indicativo en oran en todas 

las conju gncione5; a5i es que leemos en Juan de Mena lLe

'lloron, vinioron. 
. 4° Omitian la el de la segunda persona del plural del 

Irn.perativo, v. g. Dec{, !¿acé, mirá, esto es, decíd, !¡acéd ... 

~lrád; Ó bien convertian la d en ;:;, conforme la pronun

CIan todavla los castellanos viejos, que dicen esc1"íbi;:; por 

escribid. y si seguia el all.io le, la, lo, ?nteponian la 1 á la 

d final del verbo, para ev iLar esta termlnacl.oll dura de slla

ha, eScribiendo Contalda, /¿aceldo .. be ndecltde. 
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Tenian muchos participios activos que han caido abora 

malamente en desuso, como Afligenle, catante, CltyentCJ 
colante, consumienle .. desplaciente .. hablante .. hallante .. 
matante, miranle J lJedienle .. principiante, quebrantc J rien~ te .. usante, validanle, ve/ante .. veyente, etc. cte. 

6a Ciertos verbos eran conjugados por ellos de mui di~. 
verSO modo que por nosotros, y <¡;,í leemos di;; como apÓ~ 
cope oe dicen; converná y verná por convendrá, vendrá¡ 
imos por 'vamos; pornia por pondria j quesido por quer ido¡ 
quies por quieres; salisfiz por satisfice .. y sei por sé, segunda 
persona singular del imperativo del verbo sel', MucLos ver
bos, irregulares ahora, no lo fueron en lo antiguo, pues se 
decia do .. estó, so, va por doi) estúi, soi, voi; yo cayo, yo ca
ya por yo caigo, yo caiga; moriendo por 11\uriendo; yo ayo, 
yo aya por yo oigo) yo oiga; podimos por pudimos; yo tra~ 
yo, yo tmya por yo 11'(úgo, yo t1'01'ga; yo valo, yo vala por 
yo valgo, yo valga; (radució por tradujo, y yo via por yo 
veia. Por el contrario el pretérito absoluto de este verbo era 
JJo vide, él vido, irregular, y ahora yo vi, él vi6, regular. Era tambien irregular den-ocm' J pues hallamos de1Tl,wquej 
y algunos pretéritos absolutos de indicativo que llevan al 
Fresen te una u en la penullima, tenían entónces una o .. co' 
mo copo, hobo (que se escribia ovo), mori6" sopo .. tovo por 
cupo, hubo, muriú, supo, tuvo. 

7a Los escritores del siglo XVI retuvieron una que otfa 
vez algunas de estas singularidades, como la 2\ la parte 
·ultima de la 4a) lo de omitir la 9 en algunos de los verbos 
que se espresan en la ()B, el vi(t imperfecto del verbo ver .. 
y el pretérito absoluto irregular con todos los tiempos que 
de él se oerivan, del verbo t1"aer: truje .. trujere .. frujera, 
trujese. Fuera de lo cual) añadian muchas vezes una s á I,a 
segunda persona del singular del pretérito absoluto de illdl~ 
cativo, 6 bien omitían la i de la segunda del plural, dicicn~ 
do vistes, entendistes, por visle .. visteis J entendiste, ente1t~ 
disfeú. En los siglos anteriores se estendió esta terminaci?\l 
á los demas tiempos; por lo que leemos verés por veréis. 
Tambien convertian Con mucha frecueucia, como sus prc~ 
decesores, la r de los infinitivos en 1 J cuando seguia el 
pronombre él.. la" lo en sus casos oblicuos: amalle .. vellc7 
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oillo~ rreferilles~ en lugar de amarle~ verle~ oírrlo, rrefe7'irles. 

Esplicar que cabe ó cabo significaba cerca ~ condecabo 

otra 1)ez;~ connusco con nosot7'OS~ deyuso abajo~ e ó et y~ so 

~cbajo ~ suso sobre ó arriba etc. etc., pertenece mas bien 

a Un Diccionario, que ú la lijcrlsírna nocíon que me he pro· 

pUesto dar aquí de los nrcnísmos mns notables en los nom

bres y en la conjugacion de los verbos castellanos. 

2:; 
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PARTE TERCERA. 

ORTOGI{AFIA. 

SEI: I A de desear que no hu hiese mas regl:Js para la orto~ 

grafia que la pl'onunciacion. Aunque nUl·sl.ra escritura nO 

sea enteramente perrec ta, puede sin lemor asegurarse, que 

ninguna de las len guas vivas, inclusa la italiana, IlOS llclf\ 

ventaj¡;ts en csta parte. Porquc es /(t primera regl(¿ del or ~ 

tog1'l1 fía castellana, segun sicnla el docto Lebrija , que as! 

tenemos de escribil' como p¡'unllllÓamos) é 1)ronuncim' co~ 

mo escribimos. N os <'\csv'!'¡¡1ll0S pues diariamento de la eli~ 

mo'logía ajuslúndonos ú la PTonunciacion) y vamos cornO 

de clllríino para conseguir este oh.jeto. Las reglas de nucS~ 

tra orlografia no pueden tener por lo mismo el carúclcr lle 

perrn~lllell tes y estables) sino el de (ransi torias. E n la Cill'~ 

rera que llevamos) quieren los unos que se proceda poco 

Ú poco, rni{'ntras otros pl'cfirren llegar de un golpe al fin 

de la jornada. Yo pienso que eonviene caminar con algu nl1 

pausa) porque á las mismas peTsonns ilustradas desagl'adnn 

y repugnan las grandes nO\'eJ~dftS ortogrú ficas; y si se 

adoptasen muchas á la vez, inutilizaríamos cuantos libroS 

hui impresos, ó sujetaríamos ú lodo el mundo ú que aprrw 

diese dos ó tres sistemas Je ortografía; y ya vemos cuan 

difícil es que 50 sepa uno medianamente hien. 

Por tanto consideraf() la ortografía española cual se us3 

al presente en las ediciones mas correctas) advirtiendo laS 

,ariaciones que desde 1808 se ban introducido J para que 

se lean sin embarazo los libros impresos úntes de nquella 

época; y notando por fin las noveuadcs que reclama la sim' 

plificacion de la escritura> por serIas que mlmos choeari!l~l 

ti los lectores; inconveniente el principal J si ya no el ÚIW 
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co, para que se ejecuten ue un golpe todas las reformas. 

Segun se halla hOl nuestra ortolrrafia) es todavía, nece .. 

sario recurrir al orígen ue las voze; y al uso de los que es

cl'lben correctamente) segun lo haré ver al esplicar los ca

Sos en que se emplea cada una de las 

LETRAS DEL ALFABETO QUE PUEDEN OFI\ECER 

ALGUNA DIFICULTAD. 

E-V 

Aunque en algunas provincias suenan diferentemente es

Las dos letras, y las personas doctas procuran uistinrruirlas 

son en lo general confundidas, pronunciándose aml)as co~ 
mo la b j de modo que el verdadero sonido de la v está ca

si olvidado. Por esto no solo conservan la bIas palahras 

que la tienen en su origen, v. g. deber, haber, p1'ohibir; 

las terminaciones del coexistente de indicativo de la prime

ra conjugacion , colmaba, daba j y las partlcnlas ab, ob Y 

sub ~ cuando se hallan en las dicciones compuestas; sinn 

qu.c la toman todas las de origen dudoso ó desconocido 

(Inénos aleve, alnverse, vi9a~ vihuela y algunas otras), y 

el usn la ba introducido tambien en unas pocas que indu

dahlerucnte debian escribirse con v atendida Sll elílllologia: 

tales son abogado, abuelo> basto (por nístico ó grosero), 

balTer, bernlCco, buitre, etc. El numero de las óllímas 

es sin embargo mui corto, por ser regl,a general , qu~ solo 

Se eScriben con v las palabras que la tlCoen en su ongen, 

illgunos nombres acaIJados en ava, ave, avo, y casi toJos 

los que terminan en iva, ivo; habiéndola recobrado por es

la razoo muchns que únlcs se escribian con b, COOlO ve/'-

1'ug(¿ , volar, volver. Se escribe tamhien la v deS¡lUeS do 

las sllabas an en in on WL V. !T. envúlia, úwoca1') con-
• ~ ~ .> J -' Ü , 

v~d[l1', y la b tras las silabas alft, Cllt, ún, om, um, v. g, Illlt-

~ao , embuclo.-No me acuerdo de que se baile nunca la b 

<I~llcs uel diptongo iu, ni lav ántes del diptongo ui: escri

bImos efectivamenle buido y viudo. 
1 E,n ~astellano como en latin no pueJe prece(lc~' lil. v a 

as lIqUIdas l 1" para formar silaba con la vocal slgUlen-
, , 25 ~ 
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le, sino que ha ue usarse In b po!' precisioll, v, g, blando, 
bmnce, 

Muchas vozes latinas que tieneu p, la convierten en b al 
pasar ú nueslra lengua ; asl cabe,' de capere, cabeza de Cl!

lJul, sabe?" de sape,'e , víbora de vipera. 
La b se omite ahora en muchos casos eH que la siguc la 

s, escribiéndose y pronunciándose oscur'o, ostentar, sustan
cia, sustituú', que es en efecto mas suave que obscuro, 
obstentar, substancia, sttbstituil' . La retenemos sin emb[l['~ 
go en la pronunciacion y escritura de obsceno, obstar, ob~~ 
finarse , obst,'uir, y todos sus derivados; cuando al obs Sl~ 
gue una vocal, como en obsequio, observar; y en lodos los 
c.ompuestos de la prutlcula abs, v. g. abstener, abstrac/O, 

c-z 
.La c no puede confundirse con ninguno otra COIISOlh1n~ 

te, puesta lielante de las vocales a, o, tt: canto, cola, cur
so; pero como liclanle de la e y la i tiene el mismo sonido 
que In z, es necesario consultar los bu ellos Diccionarios Y 
las ediciones correctas ,' para saber cuál de estas uos letraS 
licue cabida en cada voz, Pora mi propósito basta obscJ'~ 
Yar, que se conserva la letra del origen en las que lo tic~ 
Jlell conocido) v, g. Cena, César, :::.é{tro (aunque la Aca~ 
uemia escribe céfiro), zeto, Zeno1lj que conviene conservof 
la z en todos las dicciones que la llevan eu su raiz ó en el 
singulor, puesto que debe propenderse á que vaya quedan~ 
do esla letra csclusivamente para su sonido, siendo por cS
to mas acertado escribir cnt.::es, pe:;es, vo:::.ca?", arcabuzero) 
in{elize, {eliz idad, (eli.::itar J hechi;:'l!1'o, mo:::.ero, ya que vie
non de cruz, pe::. , VO'::, a1'cabuz, feliz, hechi.::o y moza; Y 
que la c suple á la t latina que precede á dos vocales, sr~ 
gun se nota en gracia, oracion y lerce1'O ~ que yicnon do 
g.,-atia, 01'al'io y tertius. 

La c ~O? una rirgylilla bajo en esta forma (f) cspreSilba 
en las edlcloncs de cien años atras lo que la :::. 6 la c [¡nte5 

de e y de i, )' tenia el nombre propio de zedilla: 9(l/rago~ 
fa, esto es) Zm·ago:::.a. 
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G-J 

Tampooo hui l\ljuivoeueion respecto de la 9 útiles dI' la~ 

~oculcs a, u, tt j lilas sí en los casos en que la sigue una (~ 

o Una i, por tener enlúncl'5 igual soniJo tIlle laj. Es regla 

g~meral emplear esta~ dos consonantes con arreglo ú lo qlle 

IlIue la elilllologla tI.o .~as vozes, v. g. cuger, gigante, je

"arlJllía, Jestls, re[¡gwltj y aslllo eabe duJa 1.111 que debe 

escribirse 1/1(¡jestad, viniendo de majesllls. l'¡¡rece lumbiel\ 

lo mas natural indinarnos ú la j) cuando reemplazu es la 

pronunciaeion gUlllfUI á una letra diversa de la g ó laj, 

v. g. ajenu que viene de alienus, dije de dixi, Itercjia de 

haeresis, monje de monaclws , rnuje1' de mulicr y vejiga dI' 

vcsica j siempre que no es hien claro el origen de 105 nOIl1-

bres, como en alfanje, furajido, gorjeu, g,-anjearJ mo:ji

c~n, mujigatu; y aun la Academia, que en su últilllo ./Jic

Clonaría está sumalllcnte varia en la escritura de los nOIll

bres que precedcn, se ha decidit.lo á escribir constantemente 

Con j toJos los acabados en aje y sus deri~ados, cuales son 

¿O~caje J curruajeJ ca1Tuajero , pasaje, pasajero ele. Eslo~ 
jlrlllcipios he sefTuido en la presente Gramúlica; pcro he 

1).U~Slo sugeto po~ persona, para distinguirlo de sujelo, par,. 

llc'pio pas."o !!el verbo sujetat", siguiendo talllbiell en eslo 
la . . .1 . 

IJI'üctlca de la AcaucmlU. 
Aun(!ue la sencillez de la ortografía pide que la z y la j 

{IUcuen esclusi, amente para Lodos los casos ~11 que o~urre 

~U pronunciacíon á fin de evilar el grande mconvelllenle 

de que ten 'ron qu¿ saberse las lenfTuas de que traen su ori-
1} b 1:) j , I 
oCn nuestras dicciones' será bueno conservur lOI avlU a e 

~ la g en las que tionel~ estas letras en la lengua latina; y 

ahora y sielll!lre miraré COlllO sumamente arriesgado auop-
hr . 
I~.' sel~ejm~le no, elbd en los ll?l~bres propios, P?~(~ue .no 
,':1 IIlOjor fundamento para eSCribir Jeno{onleJ Y¡I"J/{¡oJ que 

f/:eron, Cltcsaroti, llusú, Saquespi1", Smi:, VolLcr J con 

1~ eual lIerraríamos ÍI Llesconocer al<TUllOS de estos II01Ilbre~. 
ero " "., ., , 

Cuso lllle los dodos no uesestnllcn 1111 OplUlOll, ser .. 
11Iene t ., l'" 

. '. s er rCJlrodul"ir el acento circunlh!Jo u otro ll:tlll~ IVO, 

P:J¡a Illanireslar que b x l1ierc C{)l1lO j ú la ~ocul slgulOnlc 
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en XerlOronte~ y que la eh equivale á la q?t en Chersoneso, 
Chío y los demas nombres propios tomados dcllatin) qUO 

al pre~ente escribimos Quersoneso" Quio. 

H 

Conservamos esta letra en casi (*) todas las vozes que la 
tienen en su origen, v. g. hora) hostia; en las tomadaS 
del griego, si IJevan en esta lengua el espíritu áspero ó fuer
te, v. g. hemistiquio ~ Jwmogéneo; en las que no retienen 
la (que se halla en la lengua de que se del'iva.n, C0\l10 hacer 
de (acere .. hijo de filitls~ horno de fu,rnlls Ó furnax; y á ve
zes la ponemos sin mas objeto que separar las vocales que 
pudieran formar diptongo de otra manera ~ como aMo 

Es cierto que no existe otra letra tan inútil en nuestro 
abecedario, pues en ninguna pro\ ineia de España se la pr(l
nuneia poco ni mucho, si se esccptúan las AndaILlcías Y 
ciertas partes de Estremadura, donde suena casi como una 
j. En la lengua general castellana han quedado 1llguII05 
vestigios de esta pronunciacion .. y por esto decimos haca 
ó jaca indistintamente. 

El único caso en que se percibe, quizá en todas las len
guas, la aspiraeion, es en las silnbas que empiezuh pOr el 
diptongo ue -' en las cuales se ha de pinlar por tanto lo h) 
bien eslrn al principio Ó en medio de la diccion, v. g. ltlw 
bra ~ hueco .. huérfano, pihuelas, vihuela. Omitimos la h ell 

üeste y sus compuestos ües-nm·iieste .. iies-sudiieste, por; 
que en estas dicciones no forman diptongo las dos vocales, 
y así suele mudarse la lt en o .. cscribicndose oeste, oes'lW; 
niesle, oes-slldüesle. 

Tambien llevan h las silabas que comienzan por el clip; 
tongo ie~ como hiel, hiena~ adhiero) enhiesto. AlgunoS cLl 

---------------------------------------~ 
* ~~c pucSlO eicl'la,restrieeion á la regla general, porque 

la omItirnos en armoma, ar/~a a/'pEa asta ele'boJ'o ES1Jtt!L'~1 , " ,r 1 
espariol, subasta, y lInas l'oCOS IllIlS , DO obSlallle f]llE: v¡en el 

de haJ'monia, harpa, I,al'p,yft, hellebol'us I Ilispania I hisJla
ltuS y sub hasLá.-La Academia ell su Diccionario pone á /;C
xámetro COIl Iz y sin ella. 
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l)l'ineipio de diccion omiten la h y convierten la i en y, pues 

110 es ruro ve~' yclo ó hieLu J 
yerúa ó hierúa: ellJiccionariu 

de In ~c[\Jerntu pone con hi la primcra voz) y con ye la se

gt~n~la. A ungue hallo en el misJUo hie.dra) yo prc!iero cs

cnbll' yedra, 
llcrcíbese bastante la aspiracion en las interjecciones ah, 

/¡ahc, !te, hi f¡iJ loo, oh, y acaso convelldria hacerla oir sua

vemente al leer las composiciones uc los poeLas al~ualuzcs , 

que no olvidando la prollunciacioll de su país, dejan tic <:0-

Hleler Illuchas vezcs la sinalda, si empieza por h la diccioll 

que sigue ú la terntÍlludu por vocal. "t~allse dos ejemplos de 

.:sl~ .'11 la primera eslrol'a ue la L)'ro/,ecia del Tuju dcll\1tro . 

~'I', Luis de Leol1: 

Fol"nba el rei Hotlri"o 

COIl 1; /¡.crIlIQSa Cid)" c~ la ribera 

Del Tajll sin testigll; 

El l'eclJU S"CO ¡úcra 

l:l rio, y le h:Jbló Uc esta lIlanera , 

I-Y 

La i es letra voenl, así como la y pcrtenece ú las con

Sonantes. Esto uo ohstante la At'¡Hlellliu usa de la y cn los 

d~p(ongos cuya úllima vocal C~ la i J si se hall¡)~l eu lin de 

Iflccioll, y escribe 1'!Jina ) Te!!, sois) $oy, /,ll/ste y lit u.'} , 

por ItlDS que la pronunciacioll sen una U)lsma tant o ('11 el 

rCIIILlle como en el lIledio ue la pulahl'n. 1\ mí lile ha p¡~re

ciclo (lue po<lia darse un paso Illa~ paril si/l1'pli~icar la orlo.

grafía) I'0nicnuo lnlllbicll la i al fm Je las diCCIOnes convo¿ .. 

estúi, hoi, leí -' mui etc" si hien he retenido b y parn estos 

II~iStnos nombres en el pluml (convoyes) le~es), porque ?l',
fla ridículo nI presente, y acaso lo será sIempre, cscnbn 

convoies leíes Imesto que colocnua esta letra entre do~ 
) ) . I I 

'ocules) hiere á la SHgunda, Ó lo que es ~o IlU~1I10 , se e (a 

la ~uerza ue y, no pudienuo por este OlOtlVO 7¡1ah~al'Sc Cllll 

'VOL-es, leí-es. Por igual ruzon vimos en la pago G(J, fjlll'l¡¡ 

tOlllan algunos verh¡)s en IlIgur ue la i dc su raíz; y pu('dl' 

~Slahl('('ersc por re" la (Teucral , que jalllas se em;uell! ra la 

l en IIICdiu de dos ,~)cah-s , ni ta!llpo~o al prillcipio ue dic -

©Biblioteca Nacional de Colombia



39:.1 ORTOGRAFíA. 

cion, siguiéndose la o ~ pues en tales casos debe escribirse 
y.-Donde hace evidentemente esta última letra lus vezes 
de vocal, es cuando se emplea como 'conjuncion, v. g. El 
padre y los hijos; y en lo manuscrito al principio de clau
sula ó en los nombres propios\, porque siempre ocupa ellu
gar de la i mayúscula, v. g. Yntent6 S. Ygnacio etc., que 
en lo impreso será, Intent6 S. Ignacio etc. 

I{-W 

Estas dos letras no pertenecen realmente al alfaheto eS
pañol, pues solo se usan en algunas vozes estrai'ias, v. g. 
ukase~ wisk~ ó para los nombres de algunos ue los reyes go
dos, que hubo en España, como JV amba~ lVitiza, Liwa; 
y aun algunos escriben V amba ~ Vitiza ~ Liuva. 

M-N 
Por mas que la m suene de un modo algo parecido á la 

n antes de la b y la p~ y aunque sea poco conforme á la ín
dole del castellano que termine ninguna sílaba por aquella 
consonante dura, retenemos en esta parte la ortografía la
tina, que no permite colocar la n ántes de la b ni de la p, 
v. g. temblar~ comprar. 

Algo hemos empezado á desviarnos de la etimología, omi
tiendo la n en los compuestos de la partícula trans, pues 
boi preferimos escribir traspasar ~ trasportar. 

La Academia conserva todavía la n duplicada en algunas 
vozes que la llevan en latin, como innovar, innegable ~ in
numerable ~ perenne~ y tambien en connivencia~ connubiat; 
pero tengo por mas análogo á nuestro modo de pronunciar 
el no duplicarla, pues solo se oye t'negable, inovar, inu
merable~ perene~ conivencia cte. No asi en enneg1'ecer ~ en
noblecer~ sinnúme1"O ~ donde claramente percibimos las dos 
nn~ lo mismo que en todas las personas do los verbos termi
nadas por n~ si se les agrega el afijo nos ~ v. g. dirannos" 
veríannos. 
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p 

Esta letra no principia sílaba con otras consonantes que 
la l ó la 1"~ v. g. l'lato~ pTado. De consiguiente la omitimos 
en neumática~ salmo ~ seudo~ que se escribian pocos años 
hace pneumática ~ psalmo ~ pseudo. 

QU 

No se hallan juntas al presente estas dos letras mas que 
en las combinaciones que~ qui~ en las cuales es liquida Ó !lO 

Suena la u ~ como le sucede tambien en las combinaciones 
gue~ guío Ejemplos: quejoso, q~tintar~ guedejtt, guijo. j~1I 
las oemas ba sustituido la e ti la q, como en c!umti'oso~ cuo~ 
la, que tintes se escribian quant¡oso~ guota. 

R 

Esta consonante es suave (en cuyo caso le dan algunos 
el nombre de ere), cuando finaliza diccion J 6 cuando esUI 
entre vocales cuvas dos circunstancias reune el verbo amT. 
'1' J J ambien lo es si se baila despues de alguna consonante 
con la que for:na sílaba J unida á la vocal siguiente J V. g. 
brole~ dmma, r1"anco~ opreso. 

Es por el contrario fuerte) como la 1'r Ó r ~oble J ya 
cuanoo principia diccion, V. g. rico ~ roble; ya SI se halla 
en medio de la palabra y está precedida ~e una ~ ~ una n ó 
~na s, porque entónces estas letras finalizan la slla~a ante~ 
~Ior y la 1" principia la siguiente, V. g. alrota~ Ennqlle~ ls-
1, ael j ya fjllalmente siempre que la voz se compone Je oos, 
o de las partículas ab cont1'a~ entre, ex) ob,pre~ pro~ sobre, 
s~b oY vice ó vi (que 'es su abreviacion, segun se dijo en la 
pagtna 53), y de otra diccion, si empieza la segunda por ro, 
como bancarota cariredondo mani-rolo, abroga7'~ cont7°a~ Test ~ , . . 

a1'~ enlTe-renglona7" exregcnte obrencwn~ prerogatwa, pror ,) -r .' l' . , aleo ~ .~ubrepcion ~ submgar, ViCel"ect01'~ VlreZo e ro SI 

en la composicion de la palabra entra alguna otra partícula) 
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hai que duplicar la l' dondc sc pronuncia fuerlc; por lo que 
escribimos derogar y derraúar, crog(t1' y er-radicar. 

Falta en la rcalidad un signo ú la ortografía castcll¡¡na 
para espresal' los dos sonido5 ó articulaciones de la r, rnién
t ras le sobrarian otros, si quisiúramos ajustar estrictamentlJ 
la escritura á la pronunciacion, 

x 
Esta letra representaba en lo antiguo uos sonidos, it sa

ber , el de la j y el doble ue cs Ó 9s, de donde ba vCllido el 
que pronunciemos anejo ó anexo, alaüjía Ó alaüx'Ía, pa
r'a laje Ó lIara laxe, trasfijo Ó lmsfixo j que algunos 1I <JlllcJl 

circunflexo el acento cir'cunflejo, y que el verbo relaja,. 
baya pCl'llido la última radical de su simple laxar' . :Mas ¡I I 

presente se conscrva solo en las dicciones en que suena do
hle, v, g, exaspcr'ar', exótico; y se conv ierte ordillaria'men-
te en s, para suavizar la pronunciacion, si la sigue WHI 
consonauLe, como en espc¡'únenlar, c¡;tranjeTo, Sesloj aun
que el uso no es todavía constante en este punto, y todoS 
escriben aun c.'1:clipulado, cxprio/', elc. Ex~angiie nu Pll C' 

de dejar de escrihirse asi, á no pronunciarse csangiic .-V 
", por de conlauo se reputa como si no exislil'se en In pnl iJ-

bra, y por tanto nad ie escribe cshalar., cshibir, sino exha' 
lar, exhibir . 

Tounvía conservan algunos la x al fin de las vozes COI1 

el soniuo de j, v. g, box, nllox; si hiell parece ]1J'I'ft-riblo 
escribir boj, reloj, guardando la .).' linal para las dieriollc~, 
t'll que esta let ra, ó lilas bien 1l!'XO, ti ~ ne su sonido dllblú• 

colllO en {énix, flux, Pólux .-_\.. carcax lo pro lU1H:iall ~ e~' 
criuellllnlls con x., J otros conj. 

Cualquiera que coteje las buenas ediciones que (Ih(ll'¡~ 
~al cn á luz, con lo que se baila praclicado en las de fiu('~ 
(\->1 siglo último, y aun en muchas tic los primeros mio:> (~e 
es le , ¿\(h crtirá que las llIas Ilotahles ,ariaciúnrs son In:; W 
guientes: 1 a Que empicamos la 9 ó la j cn llH1cbas V01.C~ 
que ánles se escribían con x, como dijo, j!l.mbc, jícara l:~1 
lugiu' dc dixo, xambc, xícara, :la Que no teniendo <tlIO~tl 
la x Illas sonido que el doble de es, ú lo ménos en 1110U10 

©Biblioteca Nacional de Colombia



QR'l'OGRAFiA. 395 

?e las tlicciones J es ya inútil la capucha ó acento circunf1e

~'), que puesto sobre la vocal siguiente á la XJ denotaba 

u,ntes que no tellia el sOllido gutural de la j; de modo que 

~l enlónces era preciso escribir exdmina1'J eXIgir J ex(h'nar J 

basto. en el sistema adual poner examinar J exig'ir J exor

nar, Su Como la e suple al presente á la q, siempre que 

suena la u que la sigue, y escribirnos cuandoJ cuociente, lo 

que nuestros paures quando J quociente J es ya inúti l el dis

tintivo de los puntos Jiacrílicos que rolocnban ~1I.os sobre 

la u, si no se liquidaba y precedia á In CJ para decir eloqüen

te J por ejemplo, en 4ue no cabe ya equivocacion escribien

do elocuente . 4u lIa desapareciuo enteramente la h.despues 

de la e y la t 011 las palabras tornadas del griego, v. g, cho-

1'0, Chri~ústomo J mathemálicas J l!teología J y con lIJueLu 

mas razon, por lo qne respectn á la sencillez, la rhJ que es

presumos con la (J ahorrándonos así dos letras en filosofía. 

-La h se conserva sin sonar despues de la c en algunos 

nombres estraños, como AbimelechJ etc . 
A estas novedades ha añadido la Academia J en las dus 

ulLimas cJiciolles de ,su DiccionarioJ la de sustituir li) i á la 

9 en muchas palabras, con el designio de que vaya que

dandu reservada la primera letra para todas las sílabas 

en que ocurra esta pronunciacion gutural. En los precep

t.as que anteceden, y en el sistema seguido en el presente 

libro, he procurado ampliar algo esta máxima, y la otra 

que dimana del mismo principio de sellcillez J de qne la e 

d~~saparezca poco á poco de las vozes el,1 que usurpa el so

nIdo de la z . Con todo, por temor de moval' sobradas co

Sas á la vez, he respetado aun el origen de las palalm.ls, no 

ohstante que basta dicha escepcion , para que esta parte ~e 
nuestra ortografia quede fuera del alcan~e de u.n gran nu

rn~r~ de personas bien educadas.-La smgulandad de es

c~lblr la i en el fin de los diptongos) cuando no estún e~ mo

(ho de diccioll seguidos de una vocal, se halla auLol'lza.da 

):lor muchos escritores antirruos y modernos; y como 110 son 

freCuentes los Casos) no cr:o pueda encontrar obstáculos en 
la práctica. 

Despucs de conocer el uso de las letras en que pudiera 

ofrecerse alguna uuda J eS lo primero saber J que las IUU-
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)'úsculas 6e emplean 6010 al comemar eláusula ó cita, y eH 
los principios de los versos, si hui en la estrofa alguno cu
lero ~ esto es, de mas de siete silabas ~ no menos que en los 
nomhres propios de pers')nas) regiones, rios, clc, y ell 105 
apellidos, v. g. Era este don Antonio de Ozcáriz sugeto 
de apacible condicion, tanto que el p, lsla en Slt Dia gran
de de NavarrD le celeóra cun estas palaóras: (Otros a/ilba
l'iín en el señor Ozcáriz esto y aquello) y lo Je lilas all~; 
pero yo .... la serenidad alabo. 

Que se alborote el abismo, 
Que el cielo se caiga ubajo, 
Que el Ebro se puse al Tajo, 
Dun A.utouio ~ieJllpl'e elllJislIlo:)) etc. 

J~as oraciones de interrogante 6 de admiracion no muí 
largas, puestas consecutivamente, no necesitan principiar 
touas por letra mayuscula , pues parecen llIas bien ulla so
la cláusula con varias p:lUsas intermedias) como en este pa
saje ue GOllzález Carvajal en las notas á los Trénos de Je
refllias: A quién destru!Jes~ Serior'? á tu prfJpia vúta'? á ht 
progenie de tu síe1'vo Abrahan P á tu pueblo escogido~ que 
ha údo siempre objeto de tus amores? Tambien debe repu
tarse como un periodo continuado aquel) en que si hien ce
sa la entonacion admirativa 6 interrogante, el contesto mis
mo indica que todavía no está completo el sentido de la c/úu
sula.> como en esta de Iriarte en el folleto J)onde Las da1~ 
las toman: ¡Bonito em el tal floTacio para decÍ?' paLabri
tas al aire! y un verbo cuando ménos ~ que '/19 es nillgu1~ 
epíteto de aquellos que se suelen escapar por ripio. 

Al fin del presente capítulo van puestas muchas abrevia
turas. que se escriben con letra mayuscula > por mas que JIU 
la lleven las dicciones que represenlau) v, g. He leido e11 
'varios AA. que existe este JUS. en la biblioteca del Valiclr 
tw.> esto es> He leido en varios autores que existe este l1W
nuscrilo en la biblioteca del Vallcano . Y en la clase de 
nJ.¡re\ iaturas pueden contarse para este efecto las letras lIIa
) úsculas, cualldo se emplean como números romanos> sa
gun queda esplicado al, principio de esta Gramática. 

Sirven ademas Jos curacteres mayuscalos para hacer re-
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parar el si1;nificado especial que Liamos á alguna palabra. :;i 

la conLraeJllos del general, v. g. /la escrito un fralado 50-

6"e la Hacienda . Igual razoll milita en Cortes, Junta cen

h'aZ , los santos Pacl1'cs ele" en Estado, cuando denota una 

liacion 6 el pals dominado por algun principe, en Genio, 

Una divinidad de los antiguos, en Gobierno, por la forma 

ó milJisterio de un Estado, en iglesia J significando la re

IInion de todos los fieles de la católica, en Península si es. 

presa la que forman Espaiia y l)ortugal, cte . cte . Lo ~ismo 
parece que deba hacerse en las vozes Amor, Destino, Dis

cOI'dia, ForttmCt, Ftl1'út, FUt'or y otras, cuando las perso

nifican los poetas lwciúndolas deidades . Tambien merecen á 

algu nos la misma singula ridad los nombres de los cuerpos 

c.ientlficos, como Academia J Colegio, Univel'sidad, y las 

palabras Don, San y Sefíar, antepuestas á los nombres pro

pios, si bien mucuos las escriben con letra minúscula.-En 

la fórmula epistolar lJlui Sefior mio, casi todos escriben Se

fi01' con letra grande . De igual distincion gozull esta palabra 

y los epltelos Altísimo, Criador> Hacedor, Omnipotente> 

Supremo, Todopoderoso etc., siempre que designau á Dios, 

nUest1'a Seüo/'a, cuando significa fa Virgen santísima) y 

todos los tralénnientos bonorHicos, v, g . Vues lrct jJafeslad .. 

Vuestra Alte;;a, Serenísimo Sefíor, .lIitti Pode1'oso Seiior, 

Mui ltustl'e Seüor, Vuestm Beatitud, Beatísim{) Pad1'e, 

Yuestra Santidad.> etc . cte. 

DE L A PAl\TIClON DE LAS SÍLAnAS y LA SEPAl\ AClON 

DE LAS pALADI\J\S. 

Ántes de esplicar cómo se dividen las sílabas.> wnvienc 

saher que nunca comiellz~lIl. Cl~ ~spaño l po~' II:t1'a ó letras 

/ qlte no puedan hallarsc al prmclplO de las diccIOnes; y que 

estas jamas empiezan por dos consonantes, á no ser la se

gunda alguna de las liquidas l J 1': aun respecto d.e la t, 11.0 

Puede precederla una el ni una t . Por lo ml~m~ ,~sleIltlo la x 

Un nexo de dos consonantes, no puede pnnclpwf por ella 

ninguna palabra. Las "uzes gnómon, prwumática, 1'lásca

la, tlascalteca, tmésis ele ., no pertcncccn af romance cas

tellano, y algunas ya han perdido las letras de su origeIl pa-
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fa acomodarse á nuestra orlografía, de modo que escribi
mos nómon y nettmálica.-lAl r' (ere suave) es la única con· 
sonante que ua principio á sllnbas, aunque las dicciones na 
principian por ella sino pur la l' fuerte: ca-1"a, ?"a-TO, ti-ro. 

Pero no sucede lo mismo respecto oe la conclusion de 
las sílabas, pues bai muchas que rematan por consonantes 
que no pueden hallarse al fin de ninguna voz espaiiola, co· 
mo se nota nn ab-soluto, ac-ceso, arn-paro, ap-to, at-1n6src~ 
Ta. La (l se pronuncia tambien mucho mas fu erte y clara 
en ad-qtúrir, por ejemplo, que en esclavitud ó ell libertad. 

Como los diptongos y tripton gos no forman sino una s~~ 
laba, es necesario saher qué reunion de vocales los cons LI' 
tuye , para silabear las palahras y dividirlas bien al fin de 
cada rcnglon. Uai en castellano diez y siele Jiptongos, que 
son ai, au, ea, ei, ea, eu, ia, ie, io, Út, oe, oi,ou, ua, uC, 
ui y uo; y cuntro triptongos, iai, iei, uai y uei. Si algu lIH 

oc las vocnles lleva puntos diacríticos, estil (lisucllo el dip~ 
tongo Ó trip[ongo, es decir , que sus vocales forman doS 
sílabas, como sucede ell emúai'dor. Pero si la vocal seiial(t' 
ua con los puntos diacríticos es la u dcspues de ulla g> en; 
tónces indican solo que se pronuncia la 'U, y no que el dip~ 
tongo se ha disuelto, como en J¡ala.qiicíio . El acento sohro 
alguna de las yocales de un diptongo ó triptongo> denotn 
en general su disolucion, segun lo vemos en decíai.~, lel, 
,·euníos. Esceptúanse las seguodas personas dol plural dcl 

presente y futuro de indicativo y del ruturo del subjunth o, 
cuyas terminaciones ais 6 eis están ncelJLüadas, siendo 1110-

l1oslla1as, v. g. andáisJ cO/locéis, cenaréis, huiréis, olv¡dél~, 
paséis; el presente cSl6i, los pretéritos absolutos <li6, file, 
vió, y nlgunas otras vozos, por lus ruzoncs que se ClipOW 
drán mus adelante, cuando uernos las reglas de los accnLoF. 

Si se halla entre dos vocales una consonante, forllla I'k 
lahn con la yocal que la sigue; y si dos (contando CÜJl1 l

) 

tal para este ~n á la h, ú pesar de que no suena), Ó Ulla COI~ 
sonante duplicada (que solo pm'de estarlo In c, la n l la 1.' 

pues ya dije que la II era venlatlera lelra y no una l durl~~ 
cada), la una pertenece ú la vocnl anterior, ) la otra ú la El: 
gu ienlc; á no ser que la última de las uos consonnnles SC~ 
la 1 ó la ", en cuyo caso ambas pertenecen á la vocal que 1(1 
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Riguc, as! ac-ci-tlen-le, ad-hc-rú', a-lc-tar-.fJar ~ al-Ita-ja, 

(t-prie-lo~ aT-t'o-jo~ ca-llar ~ c-.J:i-gi1· ("), ha-blar~ sin-nt¿
rnC-1·0 . 

.Esceptúanse de esta. regla las vozes compuestas, las cua

les se dividen srparando bs sirnplrs do que constan, v. g. 

sUb-an'iendo, dcs-acordar j y todas las que tienen una s 

úntes dc la l tí 1', pues cnlónces, no pudiendo la s con otra 

consonante empezar sílaba, porque no conocernos la s (iqui

da en castellano, tielJe ((llC unirse ú la vocal allterior v rr , . n· 

is-lelio, ls-rael. Lo mismo debe enlenderse de las que pri;r-

ripian por la sílaha al, corno at-le-la~ al-tan-le. De-sel'-tar, 

de-sallar etc. se parten de distinto modo que dcs-acor-tlar ~ 

por no ser verbos compuestos. Pero si la primera parle dd 

componente acaba por la misllla conson:lllle por que empie

za la segunda, en CU) o caso se quita una, la consonan le se 

Une it la vocal siguienle, como en de-semejante) de-seri'i

cio, di-sclllÍr. 
Cuando !rai tres conson:mlrs junlas, dos van con la vo

cal anll'rior, ) la le'rcera con la siguiente, si dicha tercera 

no es alguna dc las !i(luidas l~ 1', pues en tal caso se juntan 

las dos últilllas con la vocal que las sigue. Por eslo silaha

Illos de un modo Ú cOl1s-lanle, obs-tar, y de otro ú des

l?"uú', ejem-plo. Si bubicse cuatro (que es lo mas que pue

lIe suceder), dos acompaiian ú la ulla) y dos á la olra ,ocal) 

como en cons-truccion) trans-florar. , 
Las frases adverhiales tí conjuncionales A fin que o (¿ 

fin de que ~ tÍ mas dc ~ tÍ apesar de ~ así que ~ con tO(.10 ~ en 

fin, en tanlo, entre tanto, no obstante, ¡¡ara qllc~ Sin em

bargo ~ sobrc maneTa, se escriben separadas, y lo propio 

SUcede respecto de lan bien~ tan poco, .que. se direrell~ian 

perfectamente de esta manera de las conjuncIOnes tamblrll, 

l(l1npoco. Van unidas por el contrnrio Araso, adelante, (~de

ntas) ahora, alredcdo!', asimismo) aunquc) conquc (cquna-

--------------------------------------------~ 
• La Academia prcscrihe cn Sil última Ol·tn~rnría Cjl1e sila 

helllos así la vo¿ C.Ti¡:;ir. Con todo, no sielldo In :J: olr:¡ cos:¡ 

fiLIe lln ncxo (le la es ~i de la gs, cs c]¡.ro '1I1C no perlenece pOI 

l'fJlcl'O ,¡ nin"lIlla de las d05 \ ocalcs )' (IlIC SC..,; lo mas aeerla 
do" , 

no Scporada tic ellas. 
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liendo á de maner'a que), de(uera, enfrente, ol1'osí, tansO
lo; todos los afijos que estún despues de 105 verbos, v, g, 
adm'aTla, disputárselo, y el verbo haber, cuan(1o ocupa el 
mismo lugar que los ofijos, como casarmehé,-Sino va jun
to, equivaliendo á mas, mas que, mas tambien ó á aseep
cion de, v. g, Tú no le pier'das de vista, sino ( mas) que 
has de traerte preso; No lo exigía sino (esto es, mas que) 
como una muestm ele afecto; Le di6 no soto de comer'., sj¡w 
(mas tambien) diner'o; Todos lo cstrafíaron súw (fuera de), 
su padre; y seporado, cuando es la particula condicional SI 

y el adverbio no., v, g, lUe lo llevaré., si no lo guardas ........ 
P01'f]ue se une, cuando es porticula causol; y se sepora, SI 

cquiyale á 1Jara que, ó si el que se refiere á causa, motivO 
ú otro sustantivo semejan le , espreso ó sobrentendido, Lo 
]lar6 patente con un ejemplo: La car'la de Vd , no ha lle
gado hasta esta mm/a na , porque las lluvias han r'ctarda
do el correo . No comprendo el fin por que me la envía rd , 
abierta, ni por qué me ordena haga sabe)' su contenido tÍ 
mi Iw'mano,-Corz(in, sinfin, sinnúmero y sobretodo, to
mados como sustantivos, (v , g, Poco me importaria el siw 
número de convidados, si aquel buen ser/or del sobr'ctodo 
no me hubiese molido con un sinfin de p,'eguntas,) debell 

ir juntos; y separodos) cualldo se descubran claros los ofi, 
cios de las preposiciones con, sin, sob1'e y de los nombres 
que se les juntan, v, g, Bubo convidados sin número, so
bre todo de sus paricntes , Lo mismo ha de entenderse de 
enhorabuenn y en hora buena, de mediodía, q~e se escribe 
junto para denotar el punto del mundo opuesto al norte~ Ó 
el viento que sopla de aquella porte) y medio dia, para In
dicar las doce del dia, al modo que escribimos media noche 
y no medianoche; de pormenm' y por menor) de porvenir Y 
pOto venir', de socolor y so color, y de algunas otras vozcs, 
que desempefion en unos casos el oficio de uu solo sust~n
tivo, cuando en otros se ve manifiesto el de la preposic10Jl 
que rige al nombre, 
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DE LA PUNTÜACION. 

No es de ménos importancia que el saber las letras con 

qUe se escriben las palabras, y el modo de silabarlDs, co

llocer las Ilotas ó signos que se han adoptado, para que la 

escritura csrrese lo mejor que sea posible, las pausas e in

flexiones de la voz en el modo ordinario de IwblDr Ó de leer. 

los signos que para las pausas usamos, son la coma ó in

ciso (,), el punto y coma ó colon imperfecto (;), los dos 

puntos ó c0.t0npcrfeclo (:), ~I pU1~lo finttl ó redondo ( .) y 
el parénteSlS ( ). Denotan la IIlllexlOn de la voz la 1'nterro

!Iacíon Ó punto interrogante (?), la admiracion (!» los pun

tos suspensivos ( .... ) y los acentos, de que hablaré mas 

ade~ante por separado. 
Usase de la coma despues de cada uno de los sustanti

\'os Ó adjetivos) ó de los verbos de un mismo tiempo y 

persoua, que van puestos en serie; pero no despues del 

penúltimo) si entre este yel siguiente se bailo alguna con

Juncion, v. g. La, gue,'ru" la hamb1'e) la peste y todos los 

fIlales que mas afligen á la poln'e humanidad y se aÜ'IIa7'on 

Contra lo,~ sitiados; 1Jero ellos perústie1'on resucltos ) fir

files y impávidos. En vano los convidó y pC7'suadi6 , inst6 y 

aUn rogó el general cnemigo á que cediesen al"i,qol' de su 

desgracia) maS bien que sufrir las calamidades de un asal

lo. IV o sucede lo m~c;mo, si cutre los nombres ó verbos se 

repite In conjuncioll para comunicar mas fuerza á la frase, 

PUes en semejantes ocasiones debe ponerse la coma. au~ de

lante de la pnrticuln conjuntiva j cual se nota en la sigUIente 

estrofa del Mtro. González: 

y lucO'o sobrevenga 
El jllgu~ton gatillo bullicioso, 
y primero Illedr~so 
Al verle, se retIre, y se con,tenga, 
y bufe, y se espelllz,e flOrrorlzado, 
y ahe el rabo esponJado, . 
y el espinazo eJl III'CO suba al CIelO, 

y con los piés apénas toque al suelo. 

26 
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Se compl'enJen en~l'e tOmas los inciden les corl"os de la 
oracion quitados los cuales no se .Jcslruye el srnlido ni la cOnsll'L1~(;ion de las demas parles de la sentencia; y as! eS 
qlH' soliall im:luirlos dentro de pnri~ntesis Iln los dos "sigl()~ 
últimos, Ejemplo lomado de las Lecciones inst1'uctivas so
obre h¿ historia y le, geogr-afía pOL' Don Tomas de JriilrlC: 
CONtribu!J6 ú la empresa con sus zelosas c,Th()'/,Ia.ci01¡eS el 
confeso'/' de la misma soberana F,',lIenlanclo de l'(/{a 'vera~ 
Vílron de acrisolada virtud y pl'udenci<), el cllal habia rW 
pondido una vez á la l'cina etc, POL' igualrazon va entre 
comas la persona ú quien dirigimos la palabra, hien lleve Ó 
no la intel'jecciol1 ó~ como, Escogéd, ó sold¡¡r1os, enlre la 
(qnominia y la glo/'ia.' rlecídme, valicnles J cuál es La qtl~ 
pre{cl'ls P Sin embargo la costumhre ha hecho que )JongD' 
mos dos puntos, cuando principiamos las cartas diciendo, 
Estimado amigo.' aycl' llegó cte.) 6, 1I1ui seilor mio.' el1 
-respuesta cte. 

No se intercala la coma en las m'aciones de relativa, 
cuando este destruye, limita ó modifica la significacioll dc~ 
nomhre que lo antecede; pero la hai fintes del relativo, SI 
la oracion que con él se forma, es meramente esplicativ¡)· 
As! no debe pOllerse en la cláusula, Elltombl"e que tiel1e 
honor, se avergiien:.a de sus mas lije ras (altas; porque la 
orncion relativa lilllila aquí la significacion de la palaLJI? 
hombre ú la clase de los que licuen honor, en contrarOSI' 
cion de los que no lo conocen, Por el contrario en e5t~ 
otra, El homb1'e, qlle rué criado para Se1"l)/I' y amar ti 
Dios) no debe engolfar$c en los negocios lC1Tenalcs, ha de 
preceder la coma al relativo) porque este no limita ó- coD!'; 
1a la si;;nilicacion de la voz IlOm/;Te ~ ántes la deja en toda 
su latitud, y es como un paréntcsi3 que aclMa la razoll p(lf 
la cunl 110 cOllviene que el hombre se ocupe sohrado en 105 

negocios del siglo, Es como si dijéselllos, El hombl"e, pues; 
to que (Ilé criodo rara servil' y alna?' tÍ Dios, no debe etc. 

Donde ocurren in \ 'l'siones, es preciso á vezes colocar 
una coma en na'dio de la oracion) á pesar de que pnrct:ll 
repugnarlo la siotúxis, .En esla cuarteta de Mel6ndez) 

©Biblioteca Nacional de Colombia



OR1'OG1\AriA. 

J-Tuil',ise Inni mas presto 
Qlle dl'ayo fu",ilivo 

Del sol, Jcl fIl~lI' son;mLe 

~e apag" en los abislllOS; 

403 

no creí yo J al reimprimir las obras de este poeta J dejaria 

e!nro el sentido del período, si por medio ue la coma no ha

cia. conocer al leclor J ,que del sol era un genitivo que debía 

llnll'sC con el,-ayo, aSI como del mar sonante era otro ge

nitivo del nombre abismos que se halla al fin dc la estrofa. 

Igual punlüacion me pareció nccesaria en este otro pasaje 

del mismo poeta: 

¡Oh, si el Amor te oyese, 
y yu ell C:\1lI hio Lllviel'a 

'1'11 sal'g-alltn y tll pico, 
De lIli lira y mis leLras! 

Lo propio digo de esta cuarteta de Lista: 

A i , qué demencia! ¿ es posible 
Que por las il'as crueles 
))e 1111 enellligo , el ¡,,,lago 
De uua dulce amanle lrueques? 

lnfiérese de estos ejemplos, que la mas ó mimos pausa que 

Ponernos en la oracion para dar buen sentido á sus rartes, 

)' la IJecesidad de tomar aliento, guian mejor para la recta 

PUntüacion, que el conocimiento gramatical de los miem

bro, del periodo. Por eso tengo la coslumbre, y me alre

"ere á aconsejarla, de leer en voz alta lo gu~ (~eseo pun

tUar con toda exactitud. Guiado por este pnnclplO, cuando 

Publiqué en 18:10 el Tratado de la 1'cgal1a de Espaiia por 

~Qrnpornilllcs, aunque donde dice, Hasta el 1It~~, en que 

om.ada Granada, acabó el ¡Joder de tos mahometanos acá, 

peula la estructura de este inciso, que tomada Granada 

estuviese entre comas; la omití despues del relativo, por:

qUe ninguna delencion hacia al tiempo de la lecturn. ta co

lllü dehe seeruII esto ponerse en todas las part.es, ell fine des

~allsa li.iera~lente la voz para s 'pnl"ür unas frases de otras, 

blcn las dicciones de que estas se componen. 
y no se crea que por ser este sjeruo el ménos notable 

) e 26" 
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de la punlüacion, no puede illOuir , si se omite 6 se le cO" 
loca lIlal , en nllcrllf el sentido de la frase , como se ve en, 
Tuvo unl¿ en /revista con él J solo pam csplorm" su ánimO¡ 
y en esta otra, Tuvo una enl1"evisla con él solo J pm'a es; 
p{OHl1" stt lÍnimo ; Si él me quisic,ta mal> podría penlcrme¡ 
y , Si él me guisierct, 1IlallJOdl'ia perdenne, E n este r¡¡lSD; 

je de la Regalía de B~lwna de Cnmpomanes, el/ya antle1~; 
cía I itcita bastaba> por l'esidú" en ellus tI'/'Ia enlera cw/on ; 
dad> para la validacion de semejantes donaciones; si SW 

prirnicramos la virgulill¡¡ uespues de la palabra autoridad) 
variaria touo el sentidu del inciso, En es le otro del esccleJ1' 
te opusculilo intitulado La En/ja, Si como este viaje eS de 
COlll1'abando J fu era de los que se hacen en regll¿ el aíio 
santo, lenia ya hecha mi can"era; probemos á traspone! 
la coma que está despucs del santo J de modo que se halle 
á la palabra ' "(!g la J y nolaremos cuan diversa resulta la seW 
tencia, 

Tiene lugar el punto y coma despucs de aquellos incisO' 
ó miembros de la cláusula, en los cuales, si no quedamOS 
en un reposo perfecto, BOS detenemos algo mas de lo J1~; 
cesaría para una simple respiracion, Nótese esto en el 51" 

guiente lu g:ll' de una de las Cartas (amilia1'es del p, Isla: 
En Zamom no hai órden con Ól'den sobt"e las tropas que se 
¡tan arrimado á aquella plaza, y el mariscal don N, Ca7'IY 
veo J que viene tÍ mandm' el que se llama cm"don, no ~¡a 
traido instrucciolles por escrito; con que todo se va en ~tr 
pillas en(1'c los 111 illisl ros J las que ya han coslado la Vl~a 
al i/l/endente Amorin. Por esto suele bnllarsc dicba distlW 

cion úntes de las partículas adversalivas, si contrapol~C~ 
Un Illielllbro Ú 0\ ro del período, bastando una coma, ~I 1, 
contraricuad nrccla solo dos partes aisladas tle la oraclOo. 
A dquin'ó > diríalllos, gran reput acian en esta breve J lIero 

honorífica ca mpa11a , Sus ému los J envidiosos de waile/afl," 
10, le calumlliaron en presencia del p7'ÚtCljJC; pe1'o este /w 
.zo la debida justicia á su mérito , 

Los dos puntos denotan ya una parada casi tota l, de 
modo que la parle que resta de la c1úusula, es ó Lien u~ 
miembro esplicatorio del anterior, ó se halla contrapuesto ~ 
él, callada la partínúa adyerEativa, ó es una ilacion que s 
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Saca, y aunque se omitiese, queJaría perfecto el periodo. 
llasten para muestra estos dos del Tratarlo de la ngalía. de 
A.mortizacion de Campomúnes: ~las adelanle veremos, que 
segun nuestms leyes antiguas ningun {aMador podia ven
der sus In'enes esentos de pechar ni á fumu-muerto: leyes 
~!IC nadie ha ,'evocado, y la equidad pide se renue ven '!J me
Joren, siendo tanto mas justo ahora el 1'emedio , cuanto el 
mal es ya estremado. El Concordato l'emcd¡ó en parte el 
pCl'juicio de la esencion de ü'ióulos: el perjuicio de los va
Sallos está sin remediar todav{a. 

Todas lus vezcs que anunciarnos una cita con las frases 
Mariana se cspZica así; 1I1m'áles lo compl'ueúa por estas pa~ 
labras; ZU1'ila lo describe en los lb'minos siguientes; Con
(ínnalo Cascáles en este pnsaje , Ú olras semejantes, pre
Ceden los dos puntos á las palabras del autor que se copíüo. 
Sin embargo yo no pongo mas que una coma, cuando por 
tomar diverso giro el período, se hace solo una lijera pausa 
ilntcs del lesto, segun se nota en los de Campomúnes que 
h~ citado en las dos páginas prccedentes.-Poco IHlcc apun
te que se pone este mismo signo despues del yocalivo con 
qUe suelen comenzarse las carlas, diciendo, Jllui Seilor mio: 
~li apreciable amigo: ele.; pero esto se entiende, si los lales 
"VOcutivos forman parle de la primera línea, porque si ,an 
SUeltos en el medio como por cabezera, lo que se hace siem
pre que es persona de alta jerarquía aquell~ á .que dirigilllo.s 
IlUestro escrito entonces no se pOlle puntuaclOn alguna, 51-

110 que va pcla:Ja la interpelacion de Seiior J lJlui Poderoso 
SC11or, Escelentísimo 5131101', Ó la que sea. 

Cuando se completa el sentido de la c1áusuln tan cabal
~cntc, que no ruede ya introducirse en ella nada de 1.0 que 
Sigue, lo manirestamos con el punto final; el cua l es Inler
)'?gante, si la ofacion lleva el tono de pregunta i y üumira
CIOn, si el de estrill1eza borror ó susto. La ortografiu ca s
telJ l' I . . . ?na la introducido oporlunalnente, que se ponga e slg-
ro lnvel'so de la interrogacion Ó ue lu esc!a!DacíolJ únlrs de 
r~ ~ülahra donde empiezan. De eSla.man~ra .('.1 lector conoc~ 

Clhncnte si la orucion e<; nfirnllJllva o Sllllclu}c duda o ad . .' ' - , 
. mlraclon, y el punto desue el cllal ha de darle la cnlona-

clon correspondiente. Hé aqui la cazon que tengo para omi-

©Biblioteca Nacional de Colombia



406 ORTOGRÁFí .... 

tir cstOIi signos en las oraciones mui cortas, en particul~r 
si los rclativos '1ué~ quién, cuál, ó las interjecciones o/tJ 6ja~ 
lá et.c., pucstas al principio, dan á entcnder sulicientementc 
el rumho de la cláusula. ¿De quc servirian, por ejemplo, c,o 
el pasaje de GOllLúlez Carvajal que dejo copiado en la púgl~ 
na J9li? Pero ¡cuánto 110 ayudan al leclor atluellos sign~)S 
ell las clilsulas que se parecen ú csta de l\h1l10Z cn la [Jw 
toria Jel Nuevo-Mundo! Y si la dislancia era menor '!J oCW 

pada luda del grande Océanu J ¿ cnn cuán! a mayur brevedad 
'!J cOlltudit/wl se haria el comerciu Je ht lndia PUl' la via l!e 
occidenle? E5tns nolas ortogrúficas, tan sencillas como útl~ 
les, Illc.ecen scr adopt auus por todas las naciones con prc~ 
fercllcia á csa multitud de interrogantes y esclarllacioneS, 

con que los estranjeros prelenden ú cada pnso pcnetrarnoS 
de In intensiuau del afecto ó !wsion que los posee. V erda~ 
es que tnnto los rranceses como los illgleses usan, para caSI 
todas sus oraciones de inlcrr03nnle ó aumiracion, de una 
cslruct llra par! icular que las da á conocer; pero se lI egn al 
fin del periouo sin haberlo Icido COIl la !'nlonacioll corrc5~ 
ponuiellle, en los casos, que 110 dejn de Iw,berlos) dOlido la 
conslruccion no se singuluriza. 

Dije nrrilla que ciertos incidentcs cortos de la oracioll 58 

colocan entre' comas; pero es intli~pcnsHblc incluirlos dell trO 
de un parélltesis, cuando son algo largos, ú IIn de que est~5 
adaraciones ó notir.ias inl('qmestas 110 cmbaruzen lil cliJlY 
dild del pnsnje, como es fútil dc lIotur en el siguil'llte de 
Yiera y Clavija: Tral6 de funntt/' U/w vigor()sa cspcdicill,'l, 
no con los allaneros designios de conquistada (pIlCS ble11 

cunoch~ que sus fuerzas eran mui cnrlas para alacar de p0' 
del' tÍ puder una nacion de mas de die::. mil hombres de pelea 
en su propio pais), úno á fin de hacer algunc¿ tentativ(/' y 
examinar mas á fundo los pue1·tos, las entradas y el esta' 
do ~clua.t de. la tierra. Tambien convicne incluir dentro d~ 
parenlesls clcrtas frases breves, que cmbrollarrnn tO(~O e 
sentido de la c1úusula, si no se los separase de ella en ClcrtO 
modo por tal medio; de lo cual ocurren ejemplos en la pá, 
gina siguiente, en la 410 y en la 411. 

Los puntos suspensivos se emplean, ya para señalar lns 

lagunas ó huecos de los pasajes que citamos) p para de-
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~lohn' la rel icencia ó s'uspension del disc11l'so, Advic"rt ('liS!.) 

;¡~11hos usos en el siguiente trozo de la Leí agraria: Pero 

;1 otro! pueblo~ conocieron la tl'ashw)¡aclun ?/lJrotc.1;"cro/t 

as callarl~s, nmguno, que sepa~nos, conoció y pl'otcgw una 

COngrpgacwn de 7JUstores, rcunlda baju la autoridad de un 

11!rtg[s!nldo público pam ¡¡(¡Cel' la guerra al cultil'o 7/ ú la 

9~l1!ad.el'ia estante, ?/ arruinarlos á (ue1'za de gmrias y es en

cumes; ninguno pcrnútió el ,l]o ~e de tinOS privilegios> dudo

sos en su origen, aousivos en sn obscrvlLllcia, JJrI"niciosos 

en Su objeto, y destructivos del del'echo de lJ'ropirdnd;,.,. 

(Aquí salto un largo inciso, que no es necesario para mi de

Signio, ú fin oc acortar la cita.) ninguno legitimó SI/S JUUlos 

sancionó sus leyes, autorizó su ¡'rpresentacion, ni la Op/lS~ 
tÍ los defensores dell'tÍblico; ninguno., .. (Esta es oport.una 

reticencia del autor.) Pero basla: in Sociedad ha descubier

to el mal: calificade y ¡'e¡J1'imirle (oca á V, A. 

Entran en la puntüaciou otros signos, no para denotar 

I~s pausas y entonacion que conviene hacer, sino para in

dicar una Iflodilicacion en el souido de alguna vocal, como 

1(),I~üce la diéresis, puntos diacríl icos ó cremet C"), ó bien su 

chslon , segun lo significa el apóstrofo C), Otros sirven solo 

Illlfa llamar la atencion hácia alguna circunstancia, como el 

guion C -), las comillas ó vl:1'gulillas C»), el asteTisco ó es-

trellita C*), los caldero~les q~), ~tc. elc, , 
Ia crema ó puntos dwcl'ltlcos sirven ya solo rnrn nnsar-

1105" si Jebe pronunciarse Ia.u colocada entre la 9 y la e ú 

la 1, Y. g, halctgücl10, (/.rgiilr, pues no lIeviJn~o aque,lIos 

Puntos, deheria li(\uidarse la tt, como en gucd('J(~, a[¡1lI1ar • 

S: Usan adeOlas en las pocns vozes en que se dl:melve un 

dlplonoo y nincruna de sus letras lleva el acenlo, lo Gual 
r"I , r" ( , 

Se verifica en balaiistrada, embaücado1', piiJ pnm('ra per-

s~na del singular del prctórito absoluto de lJiar), ¡'ciinir, va: 

CIelitos; y nos sirven tambicn en el verso para conoc.cr, SI 

los poetas han becho dos silabas de las vocales que forma~ 
han ántcs un diptongo, v. g. quicio, siiavlJ, WÚ'O~1, cuando 

han de lecrse como si tuvieran tres silubas.-l'..l1 general 

se pintun los puntos lIincríticos sohre In \ ocal dd Jiplongo 

Cl~ .. que no suena el acento: así escribimos Diona" gloriosu" 
VIuda, 
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El ap6strofo estuvo ~ui en boga entre los antiguos, para 
denotar que se habia elidido la última vocal (que era .do 
ordinario la a ó la e) de una diccion, por empt'zar tamlJlcn 
con vocal la siguiente, como t' al¡nn, d' el. Roi no lo usa' 
mos, porque en semejantes casos, ó tomamos el artículo 
masculino pnra la eufunía) v. g. el alma, ó juntamos laS 
VOleS formando de dos una, dieicndo del. 

E I oficio mas t'reeuente del guion es separar á los intc~' 
)orutorcs de un diúlogo, y evitar por este medio la repeLI' 
cion fastidiosa de Fulano dUo y ZII(a11o "espundi6) á quB 

habríamos de apelar para la elaridud. V éa5e esto evidencia' 
do en el siguiente pasaje de la GimntÍstica del bellu se:X:~1 
en que su aulor don J . J. de Mora ridiculiza el leogu3jO 

afrancesado de U11 1I10zalvele: La SeitU1'{l que no entendl ll 

una prtlabm de esta jerigonza) le preguntó) si gustaba d~ 
ca.:a/'.-1'engo la 'visla demasiado baja.-Monla Vd . iJ 
caballo '?--Nu cono.:co ningun l1wneju.-dPues qué se ha' 
ce r d. todo el dia de Dios P-JUe levanto á [as doce) leo loS 
billeles dulces) almue1'Zo . . .. - Choculate '?-Fi dune . UlliJ 

anguila á la la'rlara) etc. En ulros casos indica el guiolJ 

<lue todo lo que sigue, pertenece á la II1tlteria de que v3~ 
mas tratando, aunque de un modo accesorio . Varios cjclW 
plos prúcticos ocurren en lu presente Grall\útica) set1a l ildjJ~ 
mente en las páginas 18, 19, 14.4) 14.G, 2:39, 366 Y aqlll 
mismo.-Nos servimos del guion pequciio ó de una rapla 
(-), para denotar al fin del rcnglon, que la ralabra estú C.or' 
tada, Ó f'n f'1 medio de él, quc es compuesta, corno cuan.do 

se escrihe burbi-lampiiio, Jcsu-Cristoj mas ahora se onllt~ 
casi siempre en estos casos, ) se form<l una sola de las do' 
dicciones, v. g. ba1'bilampilio) Jesucristo . . 

Para distinguir los pasajes que se copiDn de cualqUIer 
escrito Ó conversacion) ora USalllOS de un carácter oivcr50 

del que lleva el testo, es decir, oc la cursiva, si es1e va do 
redondo, ó al reves; ora notamos la eita con comillns l11a1'í 
ginalcs i ora nos contentamos con ponerlas al principio ya 
fin oc la misma. Sirva de ejemplo el siguiente de las Cal'~ 
tas l1W1'ruecas tle Cadalso en la octava: Porque no ente11' 
dió eL verdade1'o sentido de unas cuantas cláusulas que le'4 
yó en una carla "ccibida por pascuas~ sino que tomó ~lpa 
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de la letra aquello de.> ( Celebraré que nos 'v¡¡amos Cuanto 

ántes por acá, pue!} el particular conocimipnlo que en la 

c~rte tenemos de sus apreciables ci7"cunstancias, largo mé

t'llo, sCI"vicio de sus antepasados y aptitud para el desem

PCI{O de cualquier encargo) se7"ian justos motivos de compla· 

cerle en [as pI"etensiones que quisiese cntablar.» Los ejem

plos en las obras didáclicas, los títulos de las que se cit¡m 

y las palabras el que se quiere dar una particular fuerza' 

Van siempre de carácter distinto del que tiene el testo e~ 

quu se hallan intercaladas; de lo cual ahundan las muestras 

en todas las pilginas de este libro.-En lo manll,scrito se

ñalamos con una raya por dehajo estos mismos pasajes ó 

palabras . 
.El as~erisco es .un sip~o tipogrúfic~ , que s~ e~plea pa

ra lIumar la atenclOn hac¡¡¡ la palabra o sentencIa a que pre

cede', para lo que suele tambien servir J¡¡ manecilla (rr.:?'); 

ó bien para remitir al lector á alguna cita ó esplicaciotl, 

que se hace en la márgen ó al pié de la página, encabeza

da con otro asterisco. 
Los calderones van en algunos libros como signatura de 

los pliegos preliminares de una obra} es decir} de los rlie

S.os que contienen la portada, prólogo, dedicatoria, licen

ClilS} Labia y demas que suden p~ccetler al cuerpo principal 

del escriLo . Los empleaban tambICn no hace muchos MIOS 

para seI'ialar los par¡) grafos , pora lo cual se ha sustituido 

dcspues es Le oLro signo (§§), y aun ahora se prefiere no po

ner nada, bastando que se empiezc rcnglon nuevo un poco 

separado de la linea marrrinal, para formar apa7'(e Ó pár

rafo aparte. Esta distril~ucion material contribuye m~cho 

al buen órden del escrito, pues por ella conocemo.s CUl~lldo 

el nuLor cnmbia de medio en los argumentos, ó bien SI pa

sa ú alguno de los puntos subalternos que ~l pla,n del cupí

tulo requiere. Los ejemplos se hallan rcpetHJos a cada paso 

en cualquier libro. . . 

DE LA ACENTÜACION • 

. 'Es sabido que los acentos ocupan un lugar principalí

suno entre nuestros signos ortográficos, y que todos los 
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.no O1lTocnA FIA. 
t. f' f r grn111líticMlós'dividen en aguáo ('), que designa la eleva~ 

don de la voz en la ,'ocal sobre que estú pinlarla ; en gl'a
ve ('), que pitle por la illvctsa que bajcrno~ la VOZ J y rn 
c¡"ctmflejo C), que siendo un compuesto uel agudo y del 
grave, no l\lIede estar sino sohre una sílaba en cuya pro
nunciacion ~astemos dos tiempos, uno para suhit, y otr~ 
para deprimir nllestra voz, E n casi lodos los lihl'OS impre
sos hasta la mitad de la ultima cenLuria , se halla una suma 
variedad respeeto de. los acenlos; y no es raro ver en un 
mismo libro nolados con los tres los prcleritos absolntos 
del indi alivo de esta manera, o,cerl6, escu,qió J falló. LoS 
lrlOnosílalOS llevaban las lilas vezes el acento grave, N()s~ 
otros lo suponemos ('n las sílabas en quc lIinguno bai piw 
tildo, hemos desedHltlo enteramente el circúnflejo (*), y 
usamos solo el agudo. 

Siendo el objeto de la acentüncion señalar en la escritu
ra las sílahas agudas, es indudable que tlebera preferirse 
aquel sistema que haga empIcar menor número de acentos, 
porque no deja rle ser clI'"'orroso el cspresarlos. Conviene 
pues que las reglas abrazen los mas casos posihles , en los 
cuales Se suponga el acento agudo, aunque ornjtitlo, y que 
solo se pinte en los que forman la escepcion. A este prin
cipio he procurado atenerme en las máximas que pongo á 
contiuutrcion, . 

1 a tas dicciones terminadas por vocal simple ó por un 
diptongo que acabe por a, e u o , llevan generalmente el 
acento en la penúltilOa, Y. g. vidaJiuslicia, duermcJ espe
cie, blanco, sen'o; así como las que acaban por cOllsonante 
Ó por diptongo cuya úlLima vocal es la i (lIinguna palnbra 
castellillHl conclu)e por los diptollgos attJ eu, oU)J lo ticlIC(l 
de ortlinario en la úllima, v. g. abril J ademas J combes., 
correr, desdenJ despuesJ grita1', lucil' .. virtudJ careiJ C01WOI. 

-----------------------------------------------
~ ALlOS ~tra5 se empleó este nceoto, con J~ d c nominncio ll 

de cl/pllcha, lH,ra d CUOl:l" el ,onido doble d e la.1:, seg-ull ya Jo csprc ,é en la p;igilla :;9.) , y p ,u'a sc ií"la,' el pani c ular tic 1:, c/' 
en c/ll'romnncia , ch í l"lí"gico y otras , 'ozes, que ,,1101'" CSC!"
himos quiromancia, quirúrgico, ajllslálldollOS á la pI'OIlUJlcJa-cioll. . 
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No Se pintará de consiguiente en tonos las vozes que se con

r~rmulI con esta regla, que es lu mas "'enera\. Tumpoco se 

Pinta en los dicciones aunque, rorque~ sino, á pesar de ser 

ilgudüs en la última, por la frecuencia con que ocurren, 

y el emharazo que causaria escribir tantos acentos. lla de 

il~entüarsc pues SÚlO (unt. ~' fum.) por signoJ para diferen

CIarlo t!ohiuilmcnte de aqnella cOlljuncion . 

. 2a Pero hni q~e csprcsnrlo en todos los casos que cons

tItuyen uno escept:lon J corno en úngelJ ántes, así, báculo 

C ' b' ./ l' , '! 1" ' 
rsar, conce t, conocw, A)}ICZ, mcnOS J orcenJ érez ve-

1'icú cte. En ójalá l'slá dudoso, si se oj'e mas el acento en 

la IJ que en la a últillla, y usi no hizo mal la Academia pi n

tóndolo en amhas vocales en lo penúltima edicioll de su Dic

cionario.-Segllll esto regla no deberian acentüarse cm'tés 

(adjeti va y apellido), delfinés, útglés y leonés (nombres gen

tilicios), ni el adjetivo montés; pero cOllviene espresar el 

necnto en la e ultima de cstas palabras, para que no sc con

fundan con los plurales, cortes ~ delfines, ingles J leones y 

montes, 
;P En los plurales (lc los nombres se pronuncia el acen

t? en la Illisma silaba qlW en el singulllr, l' si esla lo lleva 

Pltllnuo, hu de e~presar,;c lalllhicn en el plural: alelí, ale

'fes; ángel, ángeles; J7ié, 7)i¿s; p~'~dlJ, prados; ropa J 1'opas. 

J Ormau eseepcion carne/el' y "egl1lwn> porque en el plural 

pronunciamos y escrilJimos cal'aclércs y 1'egimcnes j bien 

que el segundo rara vcz se usa. 
tia E'i1las personas de 105 verbos no señalamos el acen

t?, cuando se pronuncia cn la pC~Il'¡\lima, bien acabe la úl

ttrna por vocal ó por diplongo, blcn por consonante, v. g .. 

Cantaba canlabais cctnlaron ~ canla1'cmos. Por tanto hal 

q~c esp;esarlo, si v'a en la ultimn , por ejemplo, ~méi~, ,l~e

Cts, estói, están J estáis, eSlrís, habéis J huíd, leed> O/gll/.S, 

~om([1'é¡s J que se distingue así perfectalYlell~c. de (.011W1'CIS J 

~egunda pcrsona del plural del futuro condtelOnal dc S~I!~:

juntivo; ó en la antepenúltima, C0ll10 pnseábamos J .qttl,SZC

ramos J vcncié,'emosJ veríamos. ]~ll andar, correrJ !tw,' etc., 

s,e Sobrentiende, porque son infinilivos y no personas de 

\ cr~os, que SOll las únicas de fl ue babIa In presente regla, 

-1- orma escepcion Je esta la primera pcrsona del plural 

©Biblioteca Nacional de Colombia



412 ORTOGnAFiA. 

del pretérito absoluto de indicativo en los verbos de la pri
mera y tercera conjugacion, pues acentüamos su penúltima, 
para distinguir asi esta persona de la misma del presente 
de dicho modo: amámos y comflUtímos son personas del pre
térito, así corno amamos y combatimos lo son del presente. 

S"' tos verbos á que se ngrega uno ó dos afijos, con
servan el acento en la misma sílaba ell que lo tenian ; y si 
110 estaba espreso , y recae sobre la tercera ó cuarta silaba 
ilntes del fin en razon de los afijos que se han añadido, hai 
que pintarlo. l~scribirnos por eslo améla., conlánnelo., dis
pulúsele, tmléndolc" diríamoslo, amenazándosele. Pero 
cuando los poetas Iwcen agudas estas vozes, corno se ob
servarú en la Prosodia, el acento va solo en la última, y 
se escribe dispuloselé, lal1endolá, ó bien en ambas silabas, 
dispul6selé, lafiéndolá. 

6a Los ad verbios en mente retienen el acento de los 
nombres de que se derivan, por ejemplo, claramente, {á
cilmente, magníficamente, de modo que en la pronuncia
cion oímos dos acentos, ni ma5 ni menos que si fu eran dos 
palabras distinlns. Tnmbien se perciben perreclnmcnte los 
acentos de amhas dicciones en nlgunos compuestos, comO 
en primogénito, y CIl todos los nombres para cuya formacion 
empleamos los números ordinales, Y. g. decimoséptimo,pa
ternúsler, vigésimoctavo; pero en estos suele tambien pin
tarse el acento en el primero de los dos componentes asi, 
décimosép timo, pálernóslc1', vI·gésimoctavo. 

7a Los monosílabos carecen de acento, il no ser que 
tengan diplongo y se pronuncie el acenlo en la segunda de 
las dos vocales, Y. g. diú, rué ~ rttí~ pié, vió. Es una C05-

tt,lInbre lan general comu poco fundada el pintarlo en la 
preposicion á y en las conjunciones é, ó, ú, donde de noda 
sirve, porque cstas partículas no son como los monosíla
bos , cuyos sigu ilicc1dos diversos delermina el acento, se
gun lo esplicaré en la regla duod écima. 

8[\ E I acento se haila siempre en la vocal de los dip
tongos que es la primera en el órden nlfabético, IlI énOs 
cuando se rcúuen la i y la o, pues entónccs va sobre la o, 
y lo mismo sucede con el diptongo ea. Vese esto coulirllla~ 
do por la tabla 5ig~eute: 
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di como en 
du . .... 
ed. 
éi. 
ea. 
éu. 
id. 
ié. 
ió. 
iu. 

ol. 
ái. 
óu. 

ud. 
lle'. 
u/. 
uÓ. . . , . 

ORTOGRAFiA. 

bailes, Carai. 
causa, nJilallso. 
creado (cuando se hace de nos sílabas). 

deleites, carei. 
Creollle, Icones (si son disílabos). 

Ceuta, ceul7la. 
variarlu, ~Iiciarle. 
pierdes, tieso. 
diuses, piocha. 

413 

viada. Pero.i á la II siguen dos Consonantes 

como en triunfa I suena esta acen I ü"rb. ' 

Boeeio, proezas (haciéndolos disílabos). 

heroico I cOllvoi. 

Cauto. ~ollsa. (Solo se halla este (liptollO'o en 

)05 apellidos que hemos recibido de Portl~T'll y 

en algunos gallegos ó catalanes, COmo Mo"~re, 

Roura.) 
guarde, suave. 
suelto, vuelva. 
cl/ila, descuido. 
cl/ota) sinuoso . 

Siempre que el acento ha de pintarse por las reglas ge

nerales de ortografia en alguna sílaba de diptongo, lo lleva 

la vocal señalada en la tabla que precede, v. g. cláusula .. 

Cáucaso, Zéux'Ís; á \lO ser que se pronuncie estraortlinaria

Inente en la otra vocal, en cuyo caso es necesario pintar

lo sobre ella, como sucede en flúido, pe1'{odo, y en Lodos 

los acabados en úilo, á cuya clase pertenecen circúilo, (or

Milo J g1·alúÜo. Se pinta igualmente, cuando el diptongo 

está disuelto, v. g. caímos, deslíe, coíma, C1'eúsa, hu'oÍ/la, 

monjío, olmos J paraíso J reúna, saúco; escepLuándose única

Inente el caso de hallarse juntas estas vocales ántes de la 

tcrminacion del participio pasivo: caído, leido, oído, se 

pronuncian como si csluviese escriLo caído, leido, oído. Lo 

mismo ba de entenderse de los sustantivos, que no son Illas 

que la termination masculina ó femenina de estos parLici

P~os, cuales son oido y caida. - Supónese que cuando el 

~Iptongo está disuelto, y la voz cs esdrújula, hai que se

n¡¡l¡¡r el acento sobre la vocal correspondiente, como en 

c6ito. 

9
a Siempre que hai juntas al fin de la diccion dos vo-
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cales que no formnn diptongo C), se da ror sentado que 
llera el acento la primera) si es Iu a, la e ó la OJ como ell 

S(l1'ao, úalea J deseo) canoa, Se espreslI en los 00505, fiLIe 110 

son muchos, en que las dos ,'ocales constituyen diptongo, 
como en línea, idúneo J hercúleo J óleo, GuiptÍúqa, héroe. 

loa Por el contrario, si la primera de b$ dos vocaleS 
que se hallan reunidas ell el final de la palabra, es la i ó la 
tt} no Se pronuncia dc, ordinario el acento sobre estas letr~5, 
segun se ve en a1Togancia) codicia; especie, ncid¡'e; riegoc10, 

serio; ag1Ut, Ajantw.tj arduo, perpetuo. Lo sqrialnrtlo's poC 
tanto en Jos casos m{)nos frecucntes, que sou to(los aquelloS 
en que la i ó la u no forman diplollgo con la vocal que las 
sigue, v. g. envía, muníaj var'icj desva/"Ío J Tocioj ganzúa, 
fluctúa. Pero se omite en todas las personas del singular Y 
en las terceras del plural del coexistente y cond~cional de 
indicativo de la scgunJa y tercera conjugacion (c<J1.-ria, Cof~ 
nria, sentían) sentirian), por lo frecucntes que son, y SU' 

ponerse siempre Cll la i uc uichas rersouas. Por e5tó en las 
pocas vows que pudieran confundirse con algunas personas 
de los yerbos (en la escritura, aunque no en la rronuocj¡l~ 
cion, pues en aquellas el ia es diptongo), se denota todo 
esto accnlüandu la silaba anterior, como en háeia rrcpo~ 
sicioll, régiu J sábia y séria terminaciones femeninas dc loS 
adjetivos ,'egio, sabio y serio, y vénia nomhre. 

Como muchas personas de los "erbos en i(l1' y uar cstb~ 
sujetas á esta regla, y para ello es necesario saher si esl,t 
disuelto ó 110 el diptongo que forman la i ó la 1t con la "o~ 
cal que las sigue, buello será notar aqui, que iodos los "er~ 
bos en (ar disueh en el diptongo en los tiempos que mas 
abajo Jire, ú escepcioll de los siguientes: 

Los en blur, v. g. cambiar, el1lU1'úiar. 
Los en eim', corno aCal'/ciar, anUncla1', aprccia1', arre~ 

eim') beneficiar, despe1'dicia1', diferenciar, espaciar, 11tale~ 
fieim', menospreciarJ prommciar J saciar, viciar. Jlociar Y 
vaciar entl'JlI en la regla general, aunque mucbos prollUll~ 
(¡iJn L'acic, y vacle. 

-----------------------------------------------
• Rcfit!rcsc á este lusar la Ilota l\I de las que vall paes1u9 

al uu. 
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r~os ('11 d¡ft'r: t;ompc'ldj(Lr.~ Cl4s(l/diarj ~s~f.tdia1L o'dim-. 

Lo . en g~a7- .. cf¡1tlq!Jiat', ]J1'csCl,qiar. .. 
~os, en Llar; v, g. f'll,~ 'lia1"J ~()IIc.il¡tl1:.i uUI)fjne' IlCl falta 

.fIUlen pr.onuIIClc-at/silíQ, f;{)~cilic, Po (/m', e6 ('~(',t\p(~ ion dr.los 

tic csLa clase, no mimos que a lia1"S e , ampliar, lior )' dtsliar, 

.Los en 1r¡i~r, (¡amo, Q '~comíQ7' . . Rumiar (lisuel v e el JiL~
tongo, 

tqs Gil ni<:tr, v;. g. cpl'll1rmiar. 
• 1.05 en piar, v,, g. 9(jltl111J?ia7~J limpim', ):: 1 "ctbo espiar 

en todas sus aücpclOnes apoY1l clllcento en la 1(, , 

De los en ,·ip.r sol(l (eriar, pues los otros) tornJ) c.ar{(lne .. 

. cont1'a,:im> glorim', útven4a,'iar ... 'V(lrim' ~pnJ'ar' la i de 1/1 

voc;bl sqjmeute J y lo ~¡smo ba~Qn los on 111'ia7'~ cuma vi

,dt'iar, y los on tTir.l7' .. v. g. a~Tia1', chirn'm', deS(1a1'1"iar, 

• De los en sictr'., estasiar pis/lclye el diptongo; y ansiu1' y 

lisim' no, • 
I~os en tiat' .. como angu,s(iar, 

_ Los en vim', v. g. abl'e'viar, agraviar, aliviar. 

, Dichos verbos disuelven el c;liptongo en los presentes de 

Jndicativo, yen los futuros de imperativo y subjuntivo: así 

Vaelo, vac{us, vacia, vaoi'amos, vaci¡ús, vaciUIl; Yacía tú, 

vaciad 'vosotros; Vacíe, vacíes, vacíe, vaci'emos J vaci'éis, vet

cien. En los demas tiempos)' personas estos mismos ver

bos contraen el diptollgo cQmo Jos otros en lar, pues vodó, 

)lar ejemplo. es de dos sílabas. y ,vacia~a, va,cú~1-~ ,de tres, 

lo mismo que (erió.) {en'aba, (enaré, hn ellllfmltlvo y el 

Pnrticipio pasivo de alguno~ parece .. que np~,yarnos nU,?stra 

Pronunciacion en la i como en amplwr, arriar y estas/ado., 

!no ' que en otros cuales son paliar, "ociar, nl?niado, 

'rodas los \'erb~s en uar separan 1<1 u de ,la a en los m,is-

11108 ticmpos en que los acabados en im', disuelven el Jlp

tO~)go ia, como aC/3lltüado, actúa, arrúan, atenúas, este

?'I~<e, insinüamos, gj'adilemos, valúen; lo cual 110 bacen los 

Verbos en cuaj' y gua!', segun lo prueban adecuo, desag~la 

y evacuo, personas del presente de adectWl", desaguar y 
evacua1-, Sin cm barITa colicúa v iene de colicuar. 

Si no tuvieran ql~C leer nuestros libros sino los que ha

lJ!an ramiliarmente el castellano, y lo prúnull_cian bien, h u

Llcra sido mas sencillo decir) que no pintúlldosc .el accnto 
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en la i ó la u de estas vozes, se suponia en hi silaba ante" 
rior á dichas letras, cuamJo no forman diptongo tbn la yo~ 
cal que las sigue; ' y en ellas, cuando el diptongo se baila 
disuelto. Mas tanto para los esfranjeros, corno para los nll~ 
cionales que uo esten seguros del modo de pronunciar las 
palahras, es preferible dar la regla en los términos que "a 
puc~ta . 

11" Las vozes cn que !lO 'haj' mas ·de dos vócales co.o 
que puedá fOTlhal'se diptougo, se supone que lo tienen dI'" 
suelto, si nin una de ellas lIeya acento; el cual se sobred
tiendo entónc~s en \a primera, cuando la diccion termina 
por vocal, como en veo, mici ~ tia, rie, tio, loa, loe, pua, 
-duo; y en la segunda, sí adba por consonante, v. g. au~, 
pais, miz, saw;. Por esta ra~on hai que 'espresarlo en dzo, 
fui, yen. los dcm¡¡s monosílabos que se pusieron en la l'e~ 
gla súptirna . 

12a Aunque algunas dicciones no deberian aeentüar5~, 
ateniéndonos á las reglas que anteceden, conviene que dl~ 
fcrenciernos por medio del ocento los v;¡rio-s si"'nir.cado~ 
que tienen; y de este modo contribuye la ortografía á sillY 
plificar la inteli gencia de lo que está escrito, que es su prin~ 
cipal ohjeto. 1)01' me<.lio del acento diversificamos á té, non~'" 
hre de una planta , de le, caso oblicuo del pronombre tIto 

Cuál> equivalienuo á c/e qué manem, ó bien cuando en J~s 
enumeraciollcS es sInóllimo de el uno ó el olro, V. g. cual 
llega á pié) cuál á caballo; cuánto) siempre que signifioa 
qué mímero, hasta qué punto, en cuánto gmdoj qué) cuan'" 
do en interrogante) Ó fuera de úl, vale tanto como qué co~ 
sa, Ijué especie de, cuán, cuál es el ó la; quién) en las prr 
guntas, y significando el uno Ó el otro j y tál, por asl, e 
esta suerle, \-<.lO accntiiados; y no lo están en las dern aS 

acepciones en que suclen emplearse estos adjetivos. Los pro
nombres mí, tú, él, notados eOIl el acento) no se confun'" 
den con los adjetivos posesivos mi, tu, y el articulo d~fi~ 
nido el. Al, prcposicion unida al articulo) no se acentua, 
y como adverbio que significa ademas ú otra cosa) lIe\'a 
acento. Énlre, pára y súbre) personas de los verbos e~ ~ 
tr(1r, Pa1'W' Ó parú' y sobl'al', lIeran acento, y carecen e 
él las preposiciones e1ltre" para y sobre. Há, es decir~ hace 
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? tiene, y hé, por yo tengo ó ten tú, se distinguen por su 

ucento de las personas del presente dé indicativo del mismo 

jaber, cuando entran en la oracion en calidad de ausiliares 

e los verbos; como dé y sé, personas de dar y saber ó ser~ 

~ la preposicion de y del pronombre ó reduplicacion se. 

tÍ, imperativo de dar, no se confunde asl con da., presen

te de indicativo del mismo verbo. Dí y vé, imperativos de 
decir é ir, se diferencian por igual medio oel pretérito ab

soluto de dar y del presente de indicativo y de/'imperativo 

de ver. Dónde va con acento en las preguntas) y si equi

Vale á qué parte ó por cuál pa1·te. Se pinta tambien sobre 

d cómo, significando de qué manem., 'i sobre el cuándo en 

el sentido de en qué tiempo ó en qué caso .. Más, adve;bio 

de aumento ó adicion, puede distinguirse asi del mas, par

tícula adversativa) en Jos pocos casos en que pudieran con

fundirse, como en este, Soi mue1·tO., esclamó: más no pu

do dcci1°. Acentüamos finalmente á si, pronombre y partí

cula afirmativa, 6 cuando suple á sino, á distincion del si 

condicional) ó que sirve de contraposicion ; y olro tanto ha

cemos con la intcrjeccion sús, á fin de diferenciarla del plu

ral del posesivo su. 
Para familiarizarse con las reglas de puntüar y acentüar, 

conviene consultar el oido, no menos que las ediciones be

chas con alcrun esmero) para cuya perfeccion conlribuyen 

~I cuidado de los autores y correclores, y el hábilo y casi 

Instinto que contraen los bue~o? cajistas de atender ~ estas 

Pequeñezcs, que se escapan facllm?nte al.qu? no esla acos

tUlllbrado. Nadie tenrra esta malena por mdlferente) pues 

Ilo solo pende á las v~ze$ de. su buena ó ~ala puntliaci.on 

el Scntido de una cláusula) SIllO que las mIsmas vozcs tw

Ilen Un sirrnificado mui diverso, segun la silaba en quc se 

Ilota y pro~uncia el acento. J1.rte1"ia es un .conduct~ de nues

tra sanrrrc y artería sarrazldad Ó astucIa; cabno es YOZ 

ti h " , o . I 
II e.ráldica, y tamhien un madero que ~Irve para a COIlS~ 

trucClOh de las casas, y cabrío 10 perteneclllnte á las cabras; 

cél:bre significa insigne 6 distinguido,. cclc.b1"e es la tercera 

PeISona del sinrrular del futuro de subJunllvo) y celebré la 

p.rimera del pretérito absoluto de indicativo. Igual dir~rcn
Cla ocurre en inlér1'l1'ete interprete é interpreté. Del mlSIllO 

J: ) 27 
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modo ínt'imu y lc,r¡l/imo f'on nombres, intimo y legüúno prj~ 
meras personas del sin~,lInr del Im'senle de inJicalivo, o 
intim6, legitimó, terceras del prelúrilo ahsoluto; lucido, 
participio pasivo de lucir y lucirse, es el que desempeiia al
go con lucimiento, á diferencia de lúcido, que significa lo 
que despide luz ó es lucieule; y otro tanto sucede respecto 
de otras muchas dicciones. 

REFOIlMAS QUE CONVENllfilA ADOPTAn. 

rnrn irnos ncercnndo á conformar mas y mas la rscriW 
ra con la pronunciacioll, puJiera pl'incipiarsc' desde luegO 
por las siguientes noycJades , quc son las mas imporlilil' 
tes, y las quc ménos obstáculos encont.rHrian en la prúcticl¡: 

l)rimera. Usar para la conjuncion y de la ·í vocal, Y 

nunca de la y, cuyo oficio no debe ser sino el que corres' 
ponde á una consonnnte. l\1uchos de nuestros mejores eS
critores de los siglos . "V y XVI nos dieron el ejemplo, se' 
¡¡aladamenle Lebrija ~ Ahr¡l; y á mitad del último renor[\' 
ron rsla prúctica personas mui distinguidas, entre las que !lo 
puede pasarse en silencio á l\1ayans, por las muchas obrl¡' 
que publicó, tanto propias como ajenas, , 

S<'gunda. Como la l' es siempre doble al principio (I~ 
diccion, y parece por tanto que no pueJa empezarse sl]¡¡II,¡ 
]10r ella, lal vez convendria, cuando es suave entre dos "O' 

cales, seguir la prúetica de los que dividen las sílabas uniéIl' 

dola con la vocal que la precede, v.g. ear-o, du1'-o (*). 
Tercera. La 1'1', como que es una sola letra, nUnc8 

debia partirse a1 fin de renglOI1, pOI' la misma causa qllO 

no separamos la eh ni la ll;), ya que dividimos as! á ((I-Chtl
¡ 

caba-llo, tambien debiéramos silllbnr a-1'rebol, ca-rro. 'C1'" 
Cuarta. La acenWacion quednria mucbo mas siOlph 1

1 
cada, no acenlüando sino los monosílabos que 10 requiereJ . 
para distinguirse de otros de diverso significado, Ó p~~ 
constar solo de un diptongo y pronunciarse el acento en 
-segunda de las dos vocales. 

~ De esto se da l'azon mas por cstcnso en la nota - del {jll' 
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La primera de estas ¡novaciones pudiera hacerse algo 

~hocal\te á la vista de los lectores; pero apeoas repararian 

I)~ las otras, aunque se guardasen con absoluta escrupulo

S~uad. Sin embargo ninguna es tan urgente COLllO aquella, 

SI Se quiere que desaparezca la mas infundada de todas las 

anomalías de nuestra actual ortografía. 

tlSTA DE LAS A13REVIATunAS MAS USUALES EN LAS l!l1PI\E

SIO.NES MODERNAS y EN LO !I1ANUSCIIITO. 

AA.-Altczas ó autores. 
ag. to -agosto. 
ant. ó antie.-anticuado. 
arto ó artic.-artículo. 
B.-Beato. 
B. L. 111. ó B. l. m. ó b. l. m.-beso ó besa la mano ó 

las manos. 
B. L. P. ó B. l. p. ó b. l. p.-heso ó besa los piés. 

C. 111 . B. ó C. m. b.-cuyas manos beso 6 besa. 

C. P. B. ó C. p. b.-cuyos piés beso ó besa. 

Bmo. P.-Beatisimo Padre . 
C., cap. ó eapit.-capítulo. 
eol.-coluoa. 
D. ó D.II-Don ó don. 
n.u-Doña ó doña. 
D.r Ó D.or~deudor Ó doctor 

DD.-doctores. 
die. ,·e-diciembre. 
Dr.-doctor. 
en.o-enero. 
Es.mo Ó Ese/no) Es. 1nO Ó Ese.ma-Escclcntísimo, Es-

celentisima. 
F.-fulano. 
feb.O-febrero. 
rol.-folio. 
F 7·.-frai ó frei. 
ib.-íbidem (allí mismo ó en el mismo lugar). " 
lu.e, lit.mo, lll.mu-llustre) lIustrlsimo) lluslflSIIIHl 

J. C.-Jesucristo. 27 * 
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l.-libro, ó bien Icí en los libros de jut'úpruclencia. 
lib.-libro. 
Un.-Iinea. " 
M. P. S.-Mui Poderoso Señor. 
Jlr.6 M/-Monsieur y tambien Mister. 
m.s a.s.-muchos años. 
1I1S .-manuscrito. 
MSS.-manuscritos. 
N.-rulano. d 
N. B.-Nota bene, esto es, nOtes e con particularida . 
N. S.-nuestro Señor. 
N. S.m-nuestra Señora. 
N. S. J. C.-nuestro señor Jesucristo . 
n.o 6 núm.-número. 
nov. bre-novicmbrc. 
'(fel;e -ocJ:ubr.e. 
onz.-onza. 
p. ó.pág.-página. 
P. D .-posdata. 
pár. ó §.-párrafo. 
Q. tÍ V. B. L. M. 6 Q. á V. b. 1, m.-qtic á usLed be' 

so 6 besa la mano. 
R. P. 111. 6 Mtro.-Reverendo Padre Maestro. 
R.l, R.les_real, reales. 
S., S.to ó Sto.-san, santo. 
S. A.-Su Alteza. 
S. A. A.-su afecto amigo. 
Sr. ó S.OT-señor. 
S. sa.-su Señoría. 
S. S.d_Su Santidad. 
seto bre-setiembre. 
seg. o ser. or -seguro senridor. 
SS. 6 S.res-señores. 
SS.1nO-santlsimo. 
SS. PP.-santos Padres. 
S. S. S.-su seguro servidor. 
t. 6 tom.-tomo. 
V.-Véase. 
V .... V. e 6 Ven.-Venerable. 
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la ~.~. Vd.? Vm . .--usted, y vueiiamerced , si es que OCUlTe 
ulttma ct[ra en un escrito de mas de cien afias. 
V. A.-Vuestra Alleza. 
V. E. ó Y. Esc.a-Vuecelencia. 

v. g. 1> v. g1".-verlJi gracia (por ejemplo). 
vers.o-versiculo. 
V. AJ.-Vuestra Majestad. 
Vd. y Vds.-usted y ustedes. 

y m. ó V md. - vuesa merced, en los escritos de un si-

glo de antigiiedad~ y usted en los posle1·iorcs. 
vol.-volúmen. 
V. S.-Vueseñotlia {¡ Usía¡ 
V. S. 1.-Vuescñoria llustrisima. 

Los números ordinales se espresan.con las cifras arúbi"us 

y una a ó una o arriba, segun sea la terminacion que h~ya 
de usarse :.así 1°, 2° es p,r:.ime·1'o, segundo, ya", 4,a teree

ra, cuarta.-Etc. ó &c. quiere uecir el cétera. 
En lo manuscrito casi todos emplean, á mas . de. las an

tedichas cifras , alg. o alg. a por alguno, alg'una~ cor. te en vez 

de corriente· .. c./el en logar de cuenta~ 71ho ó 71lta por dicho 

Ó dicha~ {Iw y {Ita en lugar de {echo y {echa~ !JUe por guU1'-
d '--r dí e"" u--, 
,;; Uil'S por mt':l1'ave s~ mero por maestro, nru por nuest1'o~ 

01'n~ (;Tris por órden~ órdenes~ p.a en lugar de para~ p.o por. 

~~o~ p.r en vez de por~ p.s en lugar de pues~ q.e' por gue., 

~~ ·to en vez de secretario~ -sbrc por sobre, ¡p?e en lugar du 

Stempre~ ifW por tiempo; y omi~en por lo reglllar el meno du 

los adverbios en mente~ y el mten de 16s nombres. en lmen

to~ escribiendo santa. te" conocí.to en lugar de santt.unenlc, 

conocimiento. 
Se ha visto ya por algunas .de ·las ab~evjatur~s preceden

tos que para emplear las que sen del numero slrlgular er~ d 

Plural> se duplican las lelras en las compuestas de mayus

~Illas> como SS. AA., rr. MM. (Sus Altezas~ Vuesl-ras 

:!ajestades), y se añade uua' s on los oe minúscultls~. as¡; 
tns.~ Ptlgs" vers.os~ las cuales significan lineas·" pá917WS~ 

Uers ículos . 

DI . . 
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PARTE CUARTA. 

PROSODIA. 

DE LA CANTIDAD Y EL ACENTO. 

Los autores que han escrito de la prosodia española, hnl~ 
observado desde los mns antiguos, que tnmbien tene(llO~ 
nosotros silabas largas y breves, acentüadas ó agudoS y 
graves; y que no es indiferente empIcar estas ó las otnl~1 
para que el verso conste, siendo preciso que ocupen el SI' 

tio que á cada una corresponde C"). 
Es indudable que los griegos y los Intinos hacian uno 

perfécta distiocion entre la cantidad de las sílabas y su ac!'l)' 
to, pues aquella pende de la mayor ó menor pausa en prO' 
nunciarlas, al paso quo este consiste en la elevacion Ó· de~ 
presion de la voz. En las lenguas modernas J en que ha des
aparecido casi del todo la cantidad J la conservamos en tI? 
gunas dicciones J pues al decir, Por qué no ha venido Vi 4 
Porque no. quise ; no obstante que en ambos porques cstL 

el acento en la última, la cantidad del primero es maS lar: 
ga que la del segundo. to propio se advierte en la e Y le 
de los monosllabos el y tt¿ en estas frases J El ausilio ql1 

él me prometió; Tú, gmrt Dios, me sostenias con tu gTr 
cia. ~i cabe duda en que la sílaba co es mas breve en CO 1;" 

10' cosa y cota que en concha y costa J y que ha de sonDr o 
davía mas larga en consta -' contra y costra. Sin embllrp, 
en razon del acento no hai diferencia alguna entre estaS die 
ciones J pues todas lo tienen igualmente agudo soure la 'f

0
' 

-----------------------------------~ 
• Se reficre á cste Jugar la nota O del fin. 
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¡.al o. En las palabras auspicio~ inglés son ciertamente mas 

arqas que la acentüada las otras s'lIabas, por cuanto es im

ll.oSlule pronunciar ninrruna vocal con la detcncioll necesa

l'la. para articular dist~tamente la consonante que le va 

UnIda, y la que acompaña á la otra vocal (á lo que dan los 

gramáticos el nombre de posicion), ni emitir las dos vocales 

de un diptongo, sin hacer una doble apoyatura en la sila

ba. La regla de. ser largos todos los diptongos, y tarubien 

las vocales segulllas de dos consonantes en los terminos an~ 
tcdichos, no era peculiar de los antiguos, sino que está en 

la naturaleza misma de la pronunciacion. 

, No pretendo por esLo) que nosotros distingamos la can

tidad del m~d? perceptible q~e nquellos; antes bien opino 

que son mm Ifnperfectas las Ideas que de ella tenemos, y 

que alicer los,versos griegos y latinos, persuadidos de uar

les la cadencia con arreglo á la cantidad, no hacemos mas 

que sustituir á esta el acento. He aquí esplicado natural

lUente por qué nuestros poetas han creido de huena fe que 

hacian hexámetros, pentámetros, sallcos y adónicos, con 

tal que estuviesen acentüadas > hácia el fin del verso, las si. 

labas que debían ser largas segun la dimension de los lati

nos i y quizá sí lIegúramos á conocer ilien lo que era entre 

e1l0,8 la cantidad, no hallariamos uno solo cabal de tantos 

Versos de esta clase como nos han trasmitido los poetas cas

tellanos de todos tiempos. 
Sin embargo puede allrmars~, qu~ la c~ntidad de las sí

labas pende de la mayor detenclOn y enfasls con que se pro

n~n~ian las vocales; que estas suenan de un modo. mimos 

dlstlnlo en las lenrruas del norte que en las del mculOdia; y 
qUe por lo mismo Ola cantidad ha illo desapareciel1llo á pro

PQr~ion que las últimas se amalgamaron con las lengua::. 

si\blaS . La "'rierra tenia un modo de apoyarse en las. voca

les, que se babi~ uebjlitado ya mucho en el Lacio> olvídún

d~se\e casi de todo punto ~ luego que las nacio.n~s del selclI

tnon > si no introdujeron completamente su IdIOma C!l las 

l~.llquistadas> lograron al ménos que de su IClIglw y dú lus 

1.IJ~S de la latina se formasen las que hablau los puehlos me

r,ldlunalcs do ]~ul'opa. Á pesar (It\ tal trasLorno, ~. de hall('r 

teetnplazado el acento á la cantidad , no ha desaparecido es-
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ta tan absolutamente que no nos quede algun vestigio) co' 
mo lo prueba tambiell la siguiente observacion. 

Se tiene generalmente la idea de que los antiguos me~ 
dian sus versos por piés, cuyas sílabas debian ser de ~na 
cantidad determinada, y que en los versos que admilJ3Il 
variedad en sus piés, podia resultar mayor número de sila~ 
bas en uno que en otro; miéntras que los modernos estáJl 
por el contrario atenidos al número estricto de las silabas, 
sin cuidarse nunca de la mayor 6 menor pausa en su pW 
nunciacion. Pero poco exámen se necesita para conocer, 
que la mayor parte de los versos de los antiguos, aun do 
aquellos que admitian variedad en el número de sus sila
bas, tenia uno mismo de tiempos; por cuanto el hexáOlC' 
tro, por ejemplo J no pudiendo constar sino de seis pieS, 
ó dáctilos ó espondeos, precisamente ha de resultar de .24 
tiempos, siendo de cuatro, así el espondeo como el dáctilo. 
Lo propio sucede entre nosotros, pues el verso octosilabo 
(y lo mismo puede decirse de cualquier otra especie de me' 
tro) estará cabal con siete silabas, si es aguda la última; 
·con ocho, cuando se halla el acento en la penúltima; coll 

nueve J si concluye por esdrújulo; y con diez tambien, Cll 

mi opinion, si el acento está en la cuarta sílaba ántes del 
fin. Pende esto de que el acento tiene que recaer siempl:c 
en la penúltima silaba de las djcciones J porque no es po5l' 
ble que termine la voz por un sonido agudo, sino por uno 
grave. De modo que en las palabras que acaban por un8 
vocal aguda, bace la voz una especie de compensacion d~~ 
plicándola, á fin de que en la segunda se ejecute la dech~ 
nacion indispensable del tono; y pronunciamos desden, vel~í 
drá) como si estuviera escrito desdéen, vendnía, con e 
acento circunflejo mas bien que con el agudo. Por el co~~ 
trario) en los esdrújulos pasamos tan de corrida por la SI: 
laha media entre la acentüada y la última, que no se la pcr. 

°b d do' l " caSI CI e, e mo o que pronunclUmos a ínea, maxWW.J , ~ 

como si estuviera escrito lina, maxmo. Y aquí se v~ CU¡\~$ 
to caso hacemos á las vezes de la cantidad, pues casI. tod lO 
nuestros esdrú]' ulos llevan en la penúltima la vocal ~.J eS. 

IW es, la mas breve de todas, segun sucede en los sup~r 3 S 
vos, v. go altísimo, doctísimo, y en mil otras dicClOIlC 

, 
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V. g. cántico-, solicito, útiles. Sirruen á estos en número 

los que tienen la,s vocales e y u, que son tambicn m~! te

nues, como, humedo -' pábulo. En general son esdruJulas 

en castellano las vozes tomadas del latin 6 del griego, cu

ya penúltima es breve cn dichas lenguas, como J ángulo, 

árido -' ávido, bálsamo, cúndido -' cólera -' diúcono, m{núno 

6 infinitas otras. Nunca vemos por esta razon que lleve la 

Voz el acento en la antepenúltima, si bai inmedi:ltamente 

despues de ella un diptongo 6 una vocal seguida de dos 

consonantes, la primera de las cuales pertenezca á dicha 

vocal y la otra á la siguiente; lo que seria necesario para 

que la primera fuese larga por posiciono En geómetra y 

quintuplo, por ejemplo, l/ls dos consonantcs que preceden 

á la vocal última, forman sil/lba COll ella. - Las dicciones 

que resultan de los afijos añadidos al verbo, v. g. amáTon

lo, ensefíádmcla, aunque pueden emplearse como esdrúju

las, no lo son en realidad, sino palabras compuestas de dos, 

segun se dijo en la regla tercera de la pág. 9; Y lejos dc ser 

la ultima esencialmente breve, como lo pide el esdrújulo, 

se oye tanto alli el acento, que los poetas las reputan á ve

,Zes por palabras aguJas. Como tales suenan en los siguien

,tes versos de D. Nicolas Moratin y de Quintana, ó les fal

lará la acentüacion dcbida : 

Palpándolés con amorosas muestras. 
• (Las naves de Cortés.) 

Consárrralé tll abominable vida. 

" (El Pelayo.) 

y el antiguo romance, 

No es razon, dulce enemiga, 

Si acaSo me quieres bien, 

acaba por esta cuarteta, 

y si por pobre me dejas, 

y te mueve el interes, 
si Ilas mel1estel' lo que valgo, 

tu esclavo soi, véndemé. 

Puede pues afirmarse, que nunca pasamos de corrida ni 
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suprimimos en la pronunoincion mas que las sllahas bre
ves, porque lo permiten, y no las largas, que requieren Jos 
tieJllpos. 

Volviendo ya al acento, es claro que se hall::t siempre el1 
la penúltima, ó que á lo ménos asl debemos oirlo ell el fi, 
llal de Jos versos J que es JonJe se corta necesariamente la 
l'cspi racion) á fin de dar el debido tono á la poesía; pues 
en el nlCdio, tanto las vozes agudas C0ll10 las esJrujulns, se 
computan exactamente por elllúmoro Jc sílabas que en roa
IiJnu tienen. 

Segun be dicho nrribn, me parece que puede estendersc 
esta obsefYncioll á los palabras que llevan el acento en la 
cuartn silaba ántes del fin, porque como la voz se precipi
ta al pronunciar todas las sílabas posteriores al acento, cuan
do hai mas de una, nos comemos de tal modo las dos síla
bas intermedias, que basta parecen consonantes, palabras 
que verdaderamente no lo son, á pesar del SUIllO rigor de 
la lei de nuestra consonanoia. Como no me seria fácil en
contrar cn nuestros poet<1s un ejcmplo perfectamente <1Jo.
cuado á mi propósito, disimulará el lector que ponga la SI

guiente cuarteta, que sí bien insignificante y de ningull 
mérito, evidencia en todos sus estremos la doctrina eS
}llicada: 

Es cierto que no encontrándosele 
Las albajas que ¡'obó, 
fiin justicia el rei obró 
A la muerte cOlldcnálldolc; 

donde no disuena el verso primero, puesto que de tres si 
labas mns que el segundo; y consonan bien encontrándose-
le y condcnándole~ por mn que se baile en cI¡)l'ílllt'I'O doS 
pues del acento la silaba se, que falta en condenándole. Cotl 
'-"'reglo á eslos principios hizo Arriaza á Altisimo <;onspoau
te de abismo ~ cuando dijo en la epístola ji Próspero ~ 

Al Qllcrnbin rebelde eu el abismo; I 
De Oran temhlando el conturbado suelo MI" 
Al iracundo ceño del Altísimo. 1\' 

Si lo basta aquí cspucslo manifiesLa claramente el C.1AO 

que algunas \'czcs hacemos de la cantidad, es indudalJ!J 
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q~lc lo hacemos siempre del acento, por cuanto nllestro 

oldo ~o baila el tono y mú!;ica del verso, sino en aquellos 

tl ue, llCnen el acento en tales y tales silabas, y su armonía 

y numero se aumentan ó disminuyen en proporcion de los 

acentos con esta ó la otra lei. Oportunamente advirtió Juan 

de la Cueva en el Ejemplar poético, que el poeta ha de ser 

PUfO en la lengua y propio en los acentos. 

y no solo es necesario que se baile el agudo en determina

das sllabas, sino que cuando no pide la accntüada una én

fasis especial, ó se halla al fin de palabra cuyo sifrnificauo Ó 

sentido se c~l~pleta con la siguiente, es decir, que no tie

ne las condicIOnes de una sílaba larga, el verso sale lán

guido y falto de sonoritlad. 

Sentada esta nocion general de la cantidad y el acento de 

las sílabas, enumeran} las dimensiones mas frecuentes de 

nuestra versilicacion, aplicando á cada una los principios 

que acabo de csponcr ; pero ántes conviene decir algo 

DEL CONSONANTE, DEL ASONANTE y DEL VEnsO LlllIlE. 

Si bien es verdad que nuestros poetas se hallan mas des

embarazados que los latinos por la incertidumbre que hoi 

tiene la cantidad de las sílabas, se han impuesto en cambio 

la estrecha traba del consonante. Consiste la consonancia 

en que las dicciones postreras de dos ó mas versos tengan 

Unas mismas letras desde la vocal en que se oye el acento. 

Son segun esto consonantes herí. y tfthali~ don y mallsion, 

templo y ejemplo~ bélica y angéhca; y !lO lo son observe y 

observé~ gótico y pórtico. Basta la anted,ch? regla para bus

car los consonantes; pero conviene adverlll' que no gustan 

los triviales como los acabados en able y oso entre los ad

jelivos, y I~s formados por las terminaciones aba, ia~ are~ 

ando~ endo~ etc. de los verbos; no solo por parcc~r pobre 

el poeta que no sabe encontrar otros en nuestra copiosa lell

gua, sino porque suele acompañar á los tales consonantes 

~na. locucion débil, cual es la que resul~a d~ hahers: repe

tIdo y como desleido el pensamiento baJO d,.\~rsas lormas . 

Deseosos los poetas de ahorrarse estas dIfICultades que 
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los buenos consonantes ofrecen, han adoptado para muchas 
composiciones una semirima, llamada asonante, el cual exis
te, siempre que dos palabras tienen unas mismas vocales 
desde la acenlüada, debiendo ser diversas las consonantes 
ó la consonante que baya despues de ella; ó terminando la 
una diccion por consonante, si la otra por vocal. Son Je 
esta clase cayó y flor, cuesta y pesa, frenético y acérrimo, 
álamo y tálamos . Pero en las vozes esdrújulas, como se bace 
tan poco perceptible la penultima sllada que no se cuenta si
quiera para el numero de las que componen el verso, segun 
ántes espliqué, basta para que haya asonancia, que sean 
unas mismas la vocal ultima y la acentüada: así es que son 
asonantes oráculo y máximo, décimo y benévolo.> tantas y 
lágrimas. En las vozes que llevan algun diptongo en la si~ 
laba acentüada ó en la última, solo se hace caso de la vocal 
en que se apoya la voz, segun se esplicó en la tabla puesta 
en la pág. 413 de la Ortografía. 

Es sencillo conocer que adoptaron principalmente esta 
scmiconsonancia, que ha llegado á ser del gusto nacional y 
esclusiva para ciertos géneros, porque les daba mayor aw 
chura que la rima rigurosa, para espresar sus ideas. Nadie 
se imagine que por ser diversas las consonantes, desaparece 
la cadencia del verso, pues ya be dicho que nuestra pro~ 
nUlJciacion hace grande hincapié sobre las vocales y pasa 
mui de corrida por las consonalltes; de modo que si alguU 
estranjero quiere hacer la prueba, no tiene mas, para COD~ 
vencerse de lo mucho que nuestra asonancia se acerca al 
consonante, que oir de un español esta oda de Meléndcz : 

Siendo yo niño tierno, 
con la niña Dorila 
me alldaba por la selva 
cogiendo fiorccillas, 

De que al egres guirnaldas 
con gracia peregrina, 
para amuos coronarnos, 
su mano disponía. 

Así en niñ ezes tales 
de juegos y delicias 
pasáualllos feli zes 
las horus y los días. 

Con ellos poco ti poco 
la edad corrió de pri sa, 
y rllé (le la inocencia 
saltando la malicia. 

Yo no sé ; mas al verme 
Dorila. se reía, 
y á mí de solo hablarla 
laJ:nJ.¡ien me daba t"iS3. 

Luego 01 darle las flores, 
el pecho 11l e la tia, 
y al eHa COt'ou arme, 
quedábasc embebida . 
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Una tal'de tI'as esto 

"irnos dos tortolitas 
que con tl'émulos pi'cos 

se halagaban amigas; 

y de pOzo y deleitc, 
cola y alas caldas, 

centellan tes sus ojos, 
desmayadas gcmian. 

A]cntónos su ejemplo, 

y entrc honcstas cal' ieias 

1105 conL:Í1l10S turh'ldos 

lluestras dulces faLi<Tas; 

Yen un punto cua1 sombra 

"oló de nuestra vida 
la nii'iez; mas en torno 

IlOS dió el Amor sus dichas. 

Más clara se ve la fuerza rltmica del asonante en la si

guiente cuarteta de Noroña: 

Cuando yo pensaba 

Cllcoutral' desvío 
en la zagaleja 
por quien me hallo herido. 

Estói seguro de que bien recitados los versos que preceden 

creerá cualquier estranjero que hai una perfecta consonall~ 

cia en los segundos y cuartos de lodas las estrofas, parti

cularmente en los de la ultima. Para el oido español es tan 

claro el asonante, que nuestros poetas tienen que evitar 

con el mayor cuidado que se hallen inmediatos, y ménos 

eutrelazados, consonantes de una misma asonancia, pues 

para nosotros es, hablando cn general, defectuosa toda vcr

sificacion parecida á la de esta quintilla de Iglésias : 

y el Padre soberano 
¿ Á quiéll dará ~l divino y sallto cargo 

Que COIl remcdlO sallo 
El daño limpie, y cure mallall largo, 

Volviendo en dulce risa el llanto amargo? 

Se hace repl.lrable que los italianos, que marcan las vo

cales mas todavia que nosotros, no hayan prohijado la se

mirima, de que tantas ventajl.ls han res~ltado á .nuestra 

poesia. Tal vez como no hai en su lengua Igual vartedad en 

las terminaciones por razon de las consonantes q~e pu~l:Ien 

componerlas, si no es tan dificil a~rtar con la rtma ngu

rOsa como con el asonante, no es Ciertamente t,an ancho el 

campo como en la española, En sola la, asonanCIa de las, vo

cales ao.> por ejemplo) faltan á los itahanos estas termma-
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(·iones, acio (pu<,s aunque la 1 icnen, la ptonunci::m como 
nueslro aclw)., (lcfO, arlo, agrIO (que pronuncían corno mio), 
aju, ancio (que ('S para ellos ancho \ archa ('\1'. Hai aor
mas ele esto infinitas dicciones en español tcrminad:¡s en d, 
f, e s, x y::, y ninguna en italiano; lo cual dilata notaltle
mente los límites de nurstra asonancia. 

Esle inconveuiente dehe de habcrlos retraido dc ndóp-
1arla, sohrc todo hacicndo ellos grande uso, nu ménos que 
los ingleses, del yorso suello, libre Ó blanco, que 110 está 
sujeto ni al consonante, ni á la semirima, sino tansolo nI 

,númcro de las sílabas y á la accntüacion. La cual debe scr 
mui oportuna y esmerada en las composiciones de esta c1~
se, porque como se bailan desnudas de la armonía deslum
hradora de la rima, 511 descubre en ellas cualquicra faltll 
con raeiliuad, al modo t¡OC nuestros ojos adricr'Len el me
nor descuido en las telas lisas) donde no hai matiz ni coJo
riuos que sirvan para paliarlo. Conviene igualmente que el 
verso liure t'sté nutritlo de imágenes l'obustas y mui pocli~ 
eas, para que ellas, lo entrelazado de los miembros de un 
verso con olro (á lo que /laman enjambement los francl'~ 
ses, y nosotros montane ó cabaZgarse los val'sos) , y mas 
que todo la dirstra colocncion de Jos aceutos, recuerden al 
lector, quc es poesla y no prOSa lo que está leyendo. Vean
se llenadas Lodas estas condiciones en el siguiente pasaje de 
una de las sátiras de Jovcllános : 

¿ A dóndc est:í el forzudo 
TIrno de Villanchando? ¿eJó de Ar:::üeJ1o 
Ó de Pal'édes los robustos homhros? 
El pesado monion , la peuáchuJa 
y alta cimcra ¿acaso se forjaron 
Pal'a cl'álJeos raqllíticos? ¿ Quiéll puede 
Sobre 1(1 cuera y la enmallada COla 

cSlir ya el duro y cenlelbnlc l)cto? 
Quién enristrar la ponderosa lanza"? 

Otro tanto puede decirse de este de D. leandro llIora lill 
el1 su epístola El Filosofastro : 

y vieras conducida 
Del rústico galle¡;o que me sine, 
Ancha bandeja con tazan chinesco 
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Rebosando de hil' vicnte ('11Ocolnto 

(lbcio.11 ~;lIlIlplicln panl tres prelados 

Benedlctl1los ), y ell cristal luciente 

i\¡';ll~ que sercnó bnlTo de Anchíjnr; 

Tierno y s~bl"Oso 1'''" , mucha abundancia 
De leves torlns y bil.cochos dUl·OS, 

Que lod .. absorben la pocion süave 
De SOCOllUSCO, y su dureza pierden . 

DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE VERSO. 

Los. ~ai desde dos hagta catorce silabas, y en Lodos pue

de venflcarse el tener una llléllOS, si son agudos
J 

flS decir 

si la sílaba últillla es la acelllüada; UDa mas, cuando son cs~ 
drújulos J esto es, siempre que acaban por una voz esdrú

jula; y dos mas, si la diccion última lleva el acento en la 

cuarta silaba ántes del fin, úe lo que serún rarisirnos, si al

guno, los ejemplos que puedan citarse. Lo general es que 

rematen con el acento en la penúltirna, úonde lo tienen la 

mayor parte de las dicciones de nuestra lengua; y·estos que 

constan del numero cabal de sílabas que su medirla piJe, 

son cunocidos con el nombre de llanos. 
El verso de dos silabas lleva el acento en la primera, v. g. 

cánto; rn6do; sea. 
El de tre5 en la segunda, como, su rnádre; temido. 

"Estas Jos especies son a~ presente poco ~~adns, y solo 

Se valieron de ellas los antIguos como de pzes quebrados, 

en composiciones formadas el! lo general de me~ro.s de ma

yor dimensiono Las que siguen, escepto las tres ultImas que 

tambien han caido en desuso, SOIl las empleaJas por los poe

tas modernos. 
El verso eJe cuatro silabas tiene el acento en la tercera, 

variúndolo ó no llevando ninguno eu las dos lJrimcras, segun 

se advierte en la fállUla 31 de Iriarte : 

Señol: mio Y dcslréza, 
de ese brío, 110 me cspánlo, 

lijeréza que otro [áotu elc. 

Don Gahriel de Ciscar ha empleado tllmbien este verso en 

algunus juguetes, pero mezclado con otros mayores, po1'-
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que completar una composicion con versos tan cortos, y 
mas si es en consonanles ~ uebe reputarse como un esfuerzo 
del arte. 

E I verso de cinco sílabas lleva el acento en la cuarta, y 
lo varía ó no tiene ninguno en las tres primeras. Sirva de 
ejemplo la linda oda de D. Nicolas Moratin~ intitulada Amor 
aldeano) que copio entera por ser corta. 

lIoi mi Dol'Ísa 
sc va á la aldéa, 
l)ues se rect'éa 
viendo lrilIár. 
Sigola aprisa: 
cuantos placéres 
1\1anlua lU\'iéres, 
voi á olvidát·. 

Que ya no quiéro 
mas dignidádes: 
Jas vanid;1des 
me quitó Amór. 
Ni fama cspét'o, 
lli anhelo ,¡ nádu; 
solo me agl'áda 
SCt' I .. bt'adó¡'. 

Voi amoróso 
para servirla: 
quiero seguirla 
por donde vá. 
Verá el hermóso 
trigo amaríllo; 
Juego en el trílIo 
se sentará. 

Yo iré con élla, 
y el dieslro brázo 
en su regázo 
reclinaré. 
La ninfa bélla 
me dar:í vida, 
ag-radecída, 
vIendo mi fé. 

De esolros tríllos 
que eSlén lilas léjos, 
los zaga léjos 
me cuvidiat"án. 
l\1il Cupidillos, 
viendo ,¡ la béJla, 
en 10l'IJO de élla 
revolarán. 

Yo alborozádo 
con dulces SÓlles 
tiernas canciónes 
la can lat'é. 

Ni habrá cuidádo, 
ni habrá fatiga, 
que con mi amiga 
DO aliviaré. 

El de seis sílabas tiene el acento indispensablemente ell 
la quinta) alternándolo en las cuatro primeras. El eelasi, 
labo es casi peculiar de las endechas y letrillas, y asi son 
muchas las que .Meléndez ha compuesto en este metro. P?f 
citar una de las varias de este poeta que compiten en me' 
rito entre sí, pongo el principio de la intitulada La flor del 
Zurguen (*): 
-----------------------------------------------

~ Copio es la oda segun se hallaba en la pI'imera edicion de 
las obras de 1\1eléndez, porque 110 fueron siempre fclizes l¡¡s 
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Padd. airecíIJos 

" , 
no IIlqu.etos voléis, 
que en plácido suéño 
reposa mi Lién. 
Paníd, y dc l'ósns 
tej éd me un dosél, 
pues y,lce dormída 
Zafio,. del ZlIl"glle'n. 

Parrid, airecíllos, 
}larád y vel'éis 
á aquella que ciégo 
de amor os canté: 
nquclla que afli¡.:e 
lui pecho, criiél! 
Ja gloria del Tórmes, 
la fior del Zu/"gue'n. 

Sus ojos 111céros, 
su hoca un clavé), 
rOSa las me jíllas, 
sus ll'enzas In r éd 
do tl iesll'O A mor sábe 
mil allllas pl'cndér, 
si al viellto las liénde 
lafio/' del Zw'guén. 

Vohíd á los válJes; 
ve)ozcs lraéd 
la esencia lilas púra 
CJue ~.us llores déll. 
V erelS, zChdllos, 
COIl cuiÍnlo pbcér 
,'cspinl SlI arÓllla 
lafio/" del ZUI'guétt, elc. 

El de siete silabas alterna el acento en las cuatro prime

ras, sienuo inuispensable que lo tenga en la sesta, En este 

lnetro C111pieza ya á notarse, que es mas núiuo cuantos fnas 

acentos se hallan en las silabas puros, quo son la segunda y 

la cuarta. -El eptasílabo sirve mucho para las anacreóntieas. 

y para toda cúmposicion cantable. 13 úrgos lo ha empleado 

para lil trauuccion de varias odas de Horacio : la 30 uelli-

11'0 primero dice así: 

Reina de Pafo y Gnído, 
deja ¡í tu Chipre allláda, 
y Ven do mi adoráda 
le II,tlua con [crvór; 

Do en tu hOlJor elJcendído 
incienso arde oloróso: 
Contigo veuga llcrmóso 
el rapazuelo Amó ... 

Las G"ncias, desceñída 
la tünica, tus huéllas 
sigan, y marchell de éIlas 
las Ninfas rí la p¡ír; 

y juvcntud lmUda, , 
si Amor la inflallla arclIénte, 
y Mercurio e)ocuénle 
le sigan al alLár, 

Los versos mencionados hasta aquí tienen todos la co-

-------------------------------------------
Variaciones que llizo el autor para la de 1820, segun lo ~punta 

QUl llt¡¡lla en Ids p:.igs. 61 ' Y 619 del tomo IV de las PO,esttts se

l.ecla.s CClsleLLunas "diriéndose á la oda p.'csente. QUls.era (jlle 

c.sta CCIl"lIra 110 pu'diese ap licarse con justicia tí la última l'evi. 

SlOIJ que lti¿o de S lIS comedias D. Leandro IIloralin, cuando las 

J!llbl1ClÍ eu P.aris el año de 1825. 
28 
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llIun deMminacion de qucb,'ado$, de pié qucbmdo 6 de re' 
dandi/la menm', OIiénlras los que siguell, se lIiHllan en/eroS' 

En d d(' odJO sílabas, ó de 1'cdondilla may01', es indis' 
pensahle el acento en la sétima, alternándolo en las que la 
prt'cede!1; Jlero será mayor su armonía, si el acento se 1Jll' 
Jla en la segunda y la cuarta . Las composiciones en esLe mC' 

tro) destinado partieulannentc para los romances y para la 
comedin) se billlun en casi todos nuesLros poetas. 

El de nueve si l¡¡ b¡¡s lleva el acento en la octava, varibn
dolo en las otras, si bien debe preferirse en las síJ.abas pa' 
res. Esta especie df' metro, que es casi privativo de la pOCi 

sía cantada J lo hallamos en la fábula 14 de lriarte) que 
empieza, 

Si qnerer entcnd!!t, de tódo 
Es ridícula pre;,uIH:ióu, 
Scn,ir solo !)[Ira una cósa 
tiuele ser fa t" no meuór. 

El de diez silabas) que se emplea comunmente para loS 
himnos) liclle el ucento en la lIona J y tamhien en la tercera 
J sesta. Si falta en alguna de e tas dos J se echa ménos ell 

el canto, )' büj que suplirlo artificialmente. Sirva de ejeJll' 
plo la siguiente .estrofa de Reña: 

Ocho vézes la cándida IÚIJa 
RelJuvó de su fáz los :llbóres, 
C .. da "é~ contra riesgos lIlayóres, 
Ocho "tiles los vio combatír; 

y ellvidiósa los vió la FOl'túna 
Su podér arrostrár atrevidos, 
y los vió de su rueda caídos, 
), 'u t:iJuérLo nu púdo rendir. 

El verso de once silabas ó endecasílabo ~ llamado por loS 
itulianos heroico> es el mas u ado de todos) por cuanto e[l' 

de i 

tra en los tercetos J en las octar as, en los sonetos J Y t? e 
l¡eralll1ente en lo versos asonanlados , los sueltos que s 
empican para la épica y pura la tragetlia, Es leí illdísrensa~ 
l.le que lenga el acento en la décima silaba, y adenias ~a 
la sesta) ó en la cuarta) octara) 6 /lO sonará por malle 
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al~una bien, como observa el Pinciano en la pág. 290 de la 

F¡l~sor¡a antigua poética. As¡ lo reconoció tambien Rei de 

ArtlCda , cuando en la dedicatoria de sus Discursos, epísto

la!; y epí~ramas dijo: Imité ti Ariosto en algunos venos gra

Ves, p011lendo el acento principal en la octava s·flaba de las 

once ~ue tiene el endecas tlabo > úéndole tan p/'op,'o y casi ne

cesano teneile en la sesl(t. Se apoya pues la enlonacion del 

endecasílabo en el acento de la sílaba céntrica> que es la ses

ta J Ó en los de la cuarta y octava que están equidislante¡,¡ 

de los dos ectrernos, y asi no suena como verso este del 

romance décimo del J.l1oro esp6sito, 

s 
Cuán grande es la eterna misericordia; 

pero lo será si leernos ete1'nal J segun se corrigió en la fe de 

erratas de esta obra. Por lo dicho puede comprenderse, que 

el renglon con que principió lriarte el Poema de la música .. 

4 I 8 
Las maravillas de aquel arte canto, 

no deja de ser verso por carecer de acento la sesta J segun 

pudiera inferirlo alguno de los términos en que se esplica 

Martínez de la Rosa en la pág. 171 (edicion de 1827) del 

tomo primero. En las obras ~Ie este último poeta ocurren 

Inuchos versos que lo son, blOn que faltos del acento en la 

Sesta silaba, por tener la otra circunstancia. Tal es este 

del canto 11 de la Poética, pág. 27: 

4 8 l' 
Sin sospechar que faltará el a lento, 

y este otro del canto 111 J pág. 32, 

4 8 
La diestra flauta remedar solia; 

y aun me atreverú á decir, que conviene interpolar de tiem

po en tiempo algunos versos agudos en la cuarla y la octa

"Va con los accnlüados en la sesta, para variar el tOllO de la 

composicioll. La falta de lriarle consiste e1l que por hallar

se tan pegado el agudo aquél con á1"teJ no le deja al aceuto 
2~" 
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de esta última diüeion la prominencia necesaria, y el lector 
vac.ila justamente ell si la apoyatura de la voz está mas en 
la silaba últillt1l de aquel que en la primera de arte. Pru6~ 
bese nada mas á variarlo así) 

L:.s 11l:\l':I\illns dc los :n·tes canto, 

y desaparccerú el defecto principal. de este verso; pues ~o 
de ac.,lbar por dos palabras disílabas, aunque conviene evl~ 
tarlo, es mui frecucnte en los poelas de nlOjor nota. 

Son mas sonoros y cadenciosos los elldecasílabos á pro~ 
porrion que abundan mas de al'cnLos en los sílabas pareS, 
cuah's son los dos que puso i'llarlínez de la Rosa en el can~ 
to lB) al tralar precisamente tic esta maleria : 

'2 4 6 8 ro 
El cco uni,' no sa[¡e acordc y blnndo 

'2 4 6 10 
Al SOLl \'ObuslO, al lJúmero y cadencia; 

y estos otros de D. Leandro Moratin, 
'2 4 11 10 

L ij eras dunzas y [c!; livos COl'OS.-

'2 4 8) o 
A llá dirige las hinchadas lonas. 

Son todavía mas musicales nlgnnos de los siguientes de JCY 
vellat10s : en la Dcscripcion del Paular.> 

'2 4 6 8 10 
Del claro rio sobre el verde márgellj 

en la epístola .l sus amigos de Salamanca, 

'2 4 6 8 JO 
Que allá del Tormes en la verde orilla¡ 

y en la otra A' sus amigos de Sevilla.J 
2 4 6 8 10 

Le causa :llguu placer al alma mia. -

2 4 6 8 10 
Quc sob¡'e Sc<.:a rama nunca el malo. 

. d g~ AsI es que no sirven para este vers:J las palabras e un 
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rúmero de silabas, porque como cada diccion no tiene pOL" 

O regular mas de un acento, no puede evitarse que falte 

en ulguna de las sílabas en que la medida lu requiere. Por 

esto Amalo Benedicto se vió obligado a decir ~ 

y tú. maldita, 
Que en el verso no cabes. y es preciso 
DCclr intel'pre á parlc de laliva. 

En muchas Poéticas se prescribe auemilS que la CeSU1"a 

es ueeir, la pausa que bacemos en medio del endecasílabo' 

Se baile despues de la cuarta, quinta, sl'sta é sétilll¡l síla~ 

ba, y que la sesta sea la accntüada, si la cesura cne des": 

pues de ella. Ueglas lJue lengo por superlluas, no e. islien

do en mi sentir tal cesura prosódica por las razones que es

pongo al (in en la nola P. 
Los versos de doce sílabas, llamados de al'te maym"~ lJ uc 

tanta fama cobral'un desde que los puso en boga Juan Jo 

Mena, apenas se usan hoi dia , sino cuando nuestros ino'e

nios hacell alarde de reproducir esta autigualla, seguntllo 

ejecutó Iriartc en la fabula 39 El retrato de golilla~ D. Leau

Uro Moratin en el Canto al Príncipe de la Paz" y Arriaza 

en el Himno de los gltm'dias de la real persona. Su cstl'llC

tura es propiamente la de dos versos de seis sílabas juntos, 

y hai un descanso perfecto en la sesta, donde leJ'lnina siem

pre la palabra de modo lJue si la quinta es ulla final aO'u-

da) vüle por Jos) como en este verso de l\'loratin, o 

É luego é Jc sí 1 VOLeros llwudó. 

y si consta esto verso J no obstante que solo tiene diez sí

Ial,as, tambien estaria cabal t.On calorce) si las ,'ozos finales 

de los dos hemistiquios fuesen esdrújulas, segun se advicr- . 

tc lln esto, 
Pasaran las dgnilas I de GuIia los téL'111ioos. 

P~r lo que respecta á su acent~acion, el Pinciano, e.xige 

(pag. 287) que quiebre en la l¡mnta • octava y und~cllna, 

n~ reconociendo por vcrso~ los que carecer? de esta 1m; dllC

trilla que refutó Cascalos en la Tabla qUlIlla de un modo 

embrollado J sin fundamento, No hai otra cosa que añadir 
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á lo sentado por el Pinciano, sino que conviene} pora que 
sean numerosos estos vorsos, que tengan el aGento en las 
segundas de ambus hemistiquios: la octava que el Pinciano 
señala, es precisameute la segunda del hernistiquio últimO' 

1\1énos usados que los versos de doce silabas SOIl los de 
trece, de que nos ha dado una muestra Iriarte en la fubu~ 
la VII) que empieza) 

Eu cierta cateflralllna campana llabia 
Que solo se tocaba algulJ solelllne dia. 

y en verdad que 110 pudo escoger metro mas duro, ni mas 
proporcionado para pintar el son desapacihle de la campana. 

Con los versos de catorce silabas, conocidos bajo el nolW 

bre de alejandn'nos, empezó á ensayarse la Musa C;)5Iell.a-
na, pues de ellos se sirvieron el autor del Poema del Cid, 
Derceo, Juan Lorenzo Segura. y otros, los cuales eran pO' 
co escrupulosos en que sobrasen 6 faltasen al verso un~ Ó 
mas silabas; á no ser que apelemos á la distinta pronuncla-
cion que ellos darian á algunas voz~s, ó á lo defectuoso de 
los códices, que es á lo que mas se ¡ne.Fna el erudito D. 'f0'" 
mas A nlonio Sunchez. lriarte que SI) propuso en sus fiÍ/lu' 
las presentar Ulla gran variedad de versos, empleó los ale
jandrinos para la fábula X, cuyo principio es, 

Yo leí no sé donde, que en In lengua herbolaria 
Saludaudo alloll1illo la yerba parietaria, de. 

Tambien los empleó tista, interpolándolos con los eptasl~ 
Jabos, en el idilio intitulado El deseo. 

A todas estas especies de metros deben añaclirse las "a
rias tentativas hechas por nuestros escritores desde el tiem' 
po de Bcrmúdez basta los actuales, para imitar en castell<Y 
no el hexámetro y el pentámetro, el asclepiaueo, el sáfico) 
el adónico y otros de lo latillos; pero eu todos sus C001}'" 

tos se advierle lo incierto de nuestra prosodia, v la su fl13 

diferencia que bai bajo este respecto entre las leu"guas mO" 
dernas y las antiguas. 
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llE LAS COMPOSICIONES POÉ'I'!CAS CORTAS DE MAYOR uso. 

Infinita es la variedad con que pueden combinarse los pié!> 

Ó versos de que hasta aqui be hablado, y muchos los rum

bos nuevos que descubrirán con el tiempo nuestros po~

tas, tt pesor de ser ya tilntos los practicados hasta el Jjo, No 

siell'do posihle abrazar en este epítome las muchas especies 

~uc cnriquecen nuestro ll¡lrnaso, habró de lill1iturme á 

aquellas pocas, que por mas frecuentes han lOl'frado una 

dCllolllinacion particular. ::> 

Llárnanse pa1'wJos Ó parejas dos versos de cuulquier m(!ol 

diJa que tieflcn un mismo consollante , C0ll10 sucede en casi 

toda fu siguiente fábula de Bl galo legiSla de !liora : 

Primer riño de leyes eSludiab:\ 

l\1icifuf, y rlspil'aba 
COII lOdos sus canillas 

Á ser oidol' del cl'Ílllen de los gatos. 

ESludi'"lcla uua noche eu las Par¡iclas, 

Halló aquellas palHbras tan sahidas: 

"Jutl¡j,l(lor uon semeye á las garduüas, 

Ca ""\lISO el 11011 de furlos es su olicio, 

El /"1"11 el silcl'ificio 
Ve (,Ol'lal~Se las uñas.» 

Sill uñ",! dijo el galo: blleno es esto, 

Mas \lle s il'l'ell lus uüas que el Digeslo ,_ 

V"yanse to n l ec<.: i o ~,es , 

Al que nació con lIIalasl\ltenclollcs. 

Como las comrosiciones que constan de sol~s pareados, son 

las Illenos apacibles al oido por su poca vancdnd y sourada 

iUI1H'diacion de la rimll, suelen los poetas entremezclar otra 

consonancia, segun lo vemos en dicha fábula despucs del 

"e ('so , 
Judgador non semeye á las gartlurias, 

y en la siguiente cantinela de Saavedra, allleglll' al octavo: 

Por un alegre prado, 
de flores esmn ltado, 

y de Ulla clul' a fueule 

con la dulce cOrrielue 
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de aljófm'CS regarlo, 
mi duciiu idolaLrado 
iba cogitmdo 1I00'cs, 
Illas bella y lilas lozana 
que ninfa de Diana. 
Mil risucüos Amores 
ClJ toruo la cercahan, 
y eu su falda jugaban, etc. etc. 

El terceto consta de tres versos endecasílabos; y si Jos 
versos son de arte menor, se denomina tefcerillct. La con" 
sonancia de los tres admite toda la variedad de que son SUS" 

ccptibles, pues á vezes terminan por un solo consonante; 
otras es uno mismo el del verso primero y segundo; ya con
sona el primero COII el tercero; ya el segundo con el ter" 
cero. - Con los tercetos, entrelazando el consonunte del 
verso suelto del primero con dos versos del terceto siguicn" 
te, suelen escribir nuestros poetas las epístolas, elegías Y 
sátiras, y lo emplean ademas para las poesías descripti\'as, 
églogas é idilios. 

La cuarteta ó redondilla (que tiene tambien el nombrO 
de cual' teto ~ si los versos son cndecasllubos) consta de cu~" 
tro versos, que conciertan entre si , bien los dos del mediO 
y los dos de los cstremos, bien alternativamente) es decir, 
el primero con el tercero y el segundo con el cunrto.-Los 
polos y tiranas) género tan conocido del canto nacionu\ eS" 
pañol, no son mas que cuartetas con asonantes en los ver" 
sos segundo y cuorto; y los romances se componen reg L1 ; 

larmente de cuartetas de versos de ocbo silabas con una 
misma asonancia desde el principio basla el fin ; dislingui.éll~ 
dose de las endechas, mas por el objeto doloroso y tflS~ 
de los últimas> c¡ue por las seis ó siete sílabas de la me~l" 
da en que de ordinario estún escritas. - En todas los conl" 
posiciones de asonancia ha de evitarse cuidadosamente qúO 

no la haya en los versos impares; por cuya ralO n es dcfec" 
tuosa la primera cuarteta de la oda de Cicnfuégos El amcsw 
te desdeiiad.o~ que dice, -

Á par del risueño Tórmes, 
en una anchurosa vega, 
abril, duramandoflores, 
gala~ y amoroso rei1la. 
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Los cuartetos" semejantes á los cuatro primeros versos de 

Una octava, tlCnen el nombre oe serventesios, y los poetas 

suelen emplea~los para las epistolas, como lo bizo Noroüa 

en la que empIeza (pág. 16~ del tomo segundo) así: 

Al nOl'ir este pliego. Silvia amada, etc. 

Otra yaricdad mui frecuente en la~ cuartetas es la que resul~ 
ta de II1terpolar,l~s vers?s endecastlabos con los eptasllabos, 

segun lo practICo el mismo NOl'Oiia en la oda á Don Juan 
Antonio Cauallcro : 

Corilo amado, cuando con dulzura 
Celebl'as ;¡ Filena, 
Ó mitiga.' intentas la amargura 
De mi terrible pena; 

Refresca el fiero mal' su movimiento, 
El rio su corriente, 
Su c.'ecido fUl 'or el.'onco viento, 
y sus aguas la fuente, etc. 

La quintilla se compone de cinco versos, en que los pOI}

tas admiten, respecto de los dos consonantes di versos que 

debe tener, casi todas las comhinaciones posibles; y para 

darle aun mayor variedad, emplean el eptasílabo en los ver

sos 10 , ao y 4°, entremezclado con dos e~decasilabos en el 

2° Y 5°. Este génoro de metro y el que sIgue, son los mas 

generalmente. usados para la oda, y en el tradujo el Mlro. 

Diego González el jlagnificat, cuya primera estrofa es, 

Alaba y engrandece , 
Á su Dios y Señor el alma lUla, 

y en mi esp íritu crece 
El gozo y 1I1egl'Íl1 • • 
En Dios, mi salvador, eu qlllen confi3. 

La sestilla, que tambien llamamos r~don~illa de seis ver

sos, por constar de este número, admIte seIs formas por lo 

lnénos en la variacion de sus consonantes; lo que seria so

brado largo esplicar ahora. Es comun interpolar los versos 

quebrados de siete silabas con Jos de once ;_a.unque pax:a 
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composiciones largas y didácticas, se prefiere siempr~ el 
endccasilabo, como lo observamos en el poema de D. Nrco, 
las M"oratin intitulado Diana 6 arte de la caza. 

No son frecuentes las composiciones en estancias de sie~ 
te versos; mas no faltan entre los modernos, pues las ha 
usado Meras en varia~ ouas que se bailan en el final del to~ 
mo segundo, Noroña en las uos de las páginas 147 y 184 
del tomo primero, González Canajal traduGiendo el salmo 
28, Y uon Leandro i\loratin en la oda A los colegiales de S. 
Clemente de Bolonia. 

Colocare en este lugar la seguidilla ~ porque si bien nO 

es fijo el numero de sus versos, consta por lo regular dc 
siete; el1 (l, 3° Y (i0 de siete silabas, y de cinco los restall~ 
tes. Su parle primera es una cuarteta, cuyo verso 2° y li 
son asonantados, tenielldo clespues un asonante diverso ?I 
5° Y el 7°,.Ios cuales rurman con el 60 lo que se llama e.ln~ 
biUQ. Esta especie de composicion se canta ú la guitarra, 
acompañándola lambien el baile de seguidillas ó bolero. 

Si la pasion le ciega 
mira prilllero 
dónde pones los ojos, 
DO llores lu ego: 

los njus ahre 
mira que I:unlldo acuerdes, 
ya sera tarde. 

La octava, que toma su nombre de los ocho versoS do 
que consla) es mui usada por todos los poelas, asi para 
asuntos aislados, como para los razonamie'1los )' las ~es~ 
eripciones en nuestras antiguas comedias. Sin e en parll(jl~
lar para lo:; poemas didúcticos, y puede decirse que cscllJ~'
va mente para los epiGOs. Cuando sus versos son cndcc¡lS" 
labos, tienen con propiedad el nombrc de oclava, purquC 
si son oe ocho silabas, se denomina la copla redondilla de 
ocho versos. Ilai libertad cn combinar del modo que ronS 
gu te el poeta, las consonancias de los seis primeros' el'
sos, siendo lo regular el terminar la octava con un pilfeéldo. 
Para no dejar sin algun ejemplo es la clase de estrofa , ~al: 
usual ú nuestros poetas, copiaré la siguiente octava de Saa 
yedra en el canto III del PasQ honroso: 
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La fl:esca juvenlud bella y lozaDa 
En su ltlldo semblanle I'elucia, 

y sus '~'eiilJas cual de nieve y grana 
COIl pud leo ruhol' en I'ojeeia: 
Mas bella que aparece ¡í la Illl,ñana 

La clara luz ,eol1 que comienza el dia, 

Muestra su l~'ente, y sus hermosos ojos 

Puedeu al llllsmo Amor causar euojos. 

Á la clase de octavas pertenece la copla de arte mayor, 

tan del gusto de Juan de Mena: sus versos son de doee si

lallils, segun ánl.es dije, y consonan el 1°, 4°,5° Y 8°, el 

2° con el 3°, y el Uo con 017°. Don Leandro Moratin repro

dujo estas estancias en el canto que principia, 

Á ,"os el apuesto complido garzon, 
ASlnáudovus grato la péñola wia, eLe. 

Las coplas de nueve versos no tienen una denominacion 

peculiar, sin'o qll~ pertenecen á las estrofas que los poetas 

adoptnn para sus odas, canciones, idilios etc., no atendiell

do á otra máxima sino á que touas las estancias de la oda 

Ó cancion consten del mislllo número de versos, y á que sus 
Consonantes guarden la misma lei que en la primera. 

La décima se compone Je diez versos de ocho sílabas, 

qUe conciertan por lo. regular el 1 ° con el 4° Y ,')0, el 2° con 

, el ;lo, el 6° con el 7° y 10°, Y el 8° con el 9. ° Puede darse 

á los consonantes otra oistribucion ; pero cuídese en esta, 

cOmo en toda composicion de consonantes, de no intcrpo

hcr entre estos mas de treS yersos, á fin de que no se olvi

de el eco d!~ la consonancia ni desaparezca este arti~cio oc 

la poesía. A pesar del largo tiempo que ha trascurrido des

de Lebrija, no se ha becho ninguna novedau e~ fa máxima 

que sentó en e1 .lib. II capítulo X de la GramátIca castella

na. por estas palabras: ((No p:enso que ha,i copla en que el 

qUmto verso torne al primero, salvo medwnte otro conso

liante de la mesma caida; lo cual por ventura se deja de 

hacer, porque cuando viniese el consonante del ~uínto ver

so, ya seria desvanecido de la memoria del audItor el con

Sonante del primer .verso.)) Sin embargo Meléndez en fa oda 
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El fanatismo ha hecho consonar el verso 2° con el 7°, ¡n~ 

terpolando cuatro de di versas consonancias; y lo mismo se 

nota varias vezes en la Epístob X del tOIllO tercero, y 011 

el capitulo X de lsuías, Lraduccion oc Gonúlez Carvajal . 

. Nuestros poetils antiguos practicaron lo mismo, segun SO 

nota en la cancion de Júuregui que empieza, 

En la espesura de UD alegre SOlo; 

pues en la estrofa, 

En cuanto así la voz enternecida, 

entre los versos que llevan los consonantes aplica y replj, 

ca, ocurren cuatro intermedios. Pero en todos estos ejem' 

plos so nota el vacio que poco hace hemos indicado. _La 
estructura ue las uccirnas se echara do ver en el siguiente 

epigrama oc D. Nicolas Moratin : 

Admi"óse un portugues 
De ver que en su lierna inrancia 
Todos los niños en F,"ancia 
Supicseu hablar rrances. 
Arte diabólica es, 
Dijo, torciendo el mostacho, 
Qlle para hahla .. ClJ gabacLo 
VII fidalgo en Portugal, 
Llega á viejo, y lo habla mal; 
y alluí lo parla un mucLacbo. 

La última composicion corta de un determinado número 

de versos es el soncto, que consta por lo regular de (,ilto~'" 
ce endeca5ilabos, d¡\,ididos en dos cuartetos y dos tercetoS, 

cuyos consonantes estún entrelazados con suma yariedad, 

los del primer cuarteto con los del segunuo, y los de ~rn~"~' 
tercetos entre si. Valgr. por muchos que pudieran cltal S , 

este de Gallego al (entonces) conde de Wellíngton, con ¡1l~ 
tivo de la reconquista de lladajoz: 

Á par del grito ulIiversal que llena 
De gozo y gralitud la esfera hi~pana, 
y del mallSO • y ya libre, Guadialla 

Al caudaloso TáUl~~is resueuaj 
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Tu Hlol'in, ó conde, á la I'cgion scrcna 

De la llllllol'lali,hd ~llhc, y lIr .. ua 
Se go~" ell clla In naci,))) hril:tI1~, 
Tielllbl" y se 11I1I11ill" el V ;.Ílld .. lu del Sl.!na. 

Sigue, J despierle el adUl"lllido polo (") 
Al guipe e tu espada; ell la pelea 
Tú envidie !liarte y le eorolle ApoJo: 

y si al (¡'iple pendoll que al aire ondea, 

Osa Aleclo amagar, tu lIombre solo 
Prenda de union como de lriuufo sea. 

445 

De todas las diferentes especies de sonetos que los escri

tores d9 ,poéticas enumeran, ninguna me parece diO"na de 
. ,. " 

mencionarse aqUl, SIllO el soneto con est,-ambole, nombre 

que se un á la copla que se afiade á vezes á los catorce ver

sos del soneto, para concluir y redondear el pensamiento. 

Como no me acuerdo de que baya ninguno de esta clase en 

lluestro :..- 3rnaso moderr)o, copiaré el tan sabido de Cerván

tes, seg,un se halla en el manuscrito que poseí, y parecia ser 

de la propia mano de su inmortal autor. No he hecho en 

él mas altcracioll que descifrar las dos abreviaturas V m. y 

S." del verso décimotercio, y acomodarlo á la buena or

tografía, porque en este pUlIto era aquel grande ingenio 

mas descuidado todavía que la generalidad de sus contem

poráneos. 

Vive Dios quc me csp:lota esla grandeza, 

y que cliera un doblon pOI' descrebilla, 

Porque ¿ <Í quién 1,0 sll5pellue y maravilla 

Esta lIl:íq uiua insiguc, esta riqueza? 

Por Jesucristo vivo, cada pieza 

Vale lilas de un milJon, y que es malleilla 

Que esto uo dure UD siglo, Ó grilll Sevilla, 

HOll1a triunfanle ell :íllilllO y 1J0bleza. 
Apostaré que el ¿Ínima dclllluerto, 

POI' gozar de este sitio, hoi In.! dejado 

La glori¡, donde \ ive elernaIIlCnle.

Eslo o~ó uo val,ento~l, y dijo, es cicrlo 

CUillJto dice voace, sellor soldado; 
y el que dijere lo contrario, miente.-

A India el autor á la indecisioll de los rusos en declararse 

cOntra Napoleou. 
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y luego inconlinenle '. 
CA ló el I'Iwpco, .'cqnirió su esp!1da, 
l\ii.,ó al soslayo, fllése, y no hubo nada. 

En lugar de los tres versos añadidos por Cervántes, agre
gó cinco Lope de Vega en el memorial que dió á Felipe r\", 
el cual dice asi : 

Lopc dice, Señor, que á vuestro abuelo 
Sirvió en !IJ ga l;l le"ra con la e:;pada, 
y ólllnqlle con ella elllóllccS no hizo nada, 
l\1énos oespues; lilas fué valiente el zelo. 

TlIlllbicn :í Vllcsiros pad,'es, qlle cn el cielo 
Están, sirvió con pluma, que dorllda 
En Sil esplcudo,' 9udiera bien cortada 
D e polo ;í })olo dilalal' el vuelo. 

Tengo una hija y lengo muchos años: 
1.<ls Mllsas dan bOJlor1mas no da.1 .'cnta), 
Corto en los propl'ies, largo en los estraños. 

Dios cria , el sol engelld.'a, el reí su,;tenta: 
Criad, dad vida, repanid mis d"ilos, 
Que un novio de resultas traigo en venta. 

Fortnna IIlC amenaza, fe me alienta: 
JIacéd, Ó gran Felipe, 
Que de vueslras grandezas parlicipe: 
Así l en~áis mas 01'0 y mas diamanles, 
Que yo tengo vasaBos consonantes. 

Las composiciones que van esplicadas, tienen todas un 
número constante y fijo de versos: paso ahora á señalar !aS 

mas usuales entre las cortas, cuyo numero de versos es In
determinado. 

las que desde luego se ofrecen á la consideracion corno 
las mas ureves, son las arias> formadas para el canto en ver~ 
sos desde tres hasta diez silabas. Cuando tienen una sola eS~ 
tancia , se les da el nombre de cavatinasj si dos, son pro
piamente a1'iasj y 1'ondó se llama la que tiene tres. EstoS 
nombres italianos han reemplazado á los de villancicos> ~a11-
tarcicas> cantilenas y LetriLLas> con que ánles se denOJ1l1n~
ban tales composiciones i aunque los versos de los villancl~ 
cos tenian un~ lei mui div(:rsa de las arias modernas. l 

Las estancaas de las arias constan de dos versos por o 
ménos, y de siete cuando mas i y si aquellas son dos, bá 
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de Ser igual PI número de versos Je entramhas , iguale! nú

nlero Je sílabas, y uno mismo el consonante filwl , que de

he srr aguJo. La rima se varia á gusto dd poela, quien 

puede tamhien intercalar algun verso suelto. V canse casi 

todas .estas ci.rcunstancia~ en el C01'O eOIl que D. Lcandro 

l\1oratm tcrmmó el Cánltco á la Anunciacion : 

Virgen, madre, casta esposa, 

Sola tú la venturosa, 

La escogida sola fuiste, 

Que en tu seuo concebiste 

:El tesoro celestial. 
Sola tú con tierna planta 

Oprimiste la garganta 

De la siel'pe abolTecida, 

Que en la humana frágil vida 

Esparció el dolor mortal. 

Otras vezes no es el verso final de las dos estrofas el único 

que consona, sino alguno mas á voluntad del poeta) como 

en estas de Ql\i::l ~ana: 

Dos ayer éramos, 
y hoi sola y mísel'a 
me ves llorando 
ú pal' de ti. 

Mira estas lágrimas, 
mírame trémula, 
donde gozando 
me éstrelllecí. 

Damos la denc:!linacion de romance á las composiciones, 

cortas por lo COJ:~ U:J, de octosilabos, cuyos versos pares 

tienen todos un mismo asonante, siendo sueltos los impa

res; v el de romance real ó heroico) si los versos son cnde

casila'bos. Aunque bai tambien romances cn eptasilabos, cs

tos sirven mas Je ordinario para las anacreónticas. 

La letrilla suele ser mas breve que el romance, del cual 

Se distingue en la grac:a y lijereza Je las imagenes. Está 

Unas vezes en asonantes, J otras en consonantes: sus vcr

S?s son de seis Ú ocllo sílabas, repiliénuose cn algunas oca

Siones al fin de todas las estancias lino Ó dos versos) que 

se conocen con el nombre de estribillo. 
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m madrigal comprende dos ó mas estancias) que todas 
juntas no esccden de quince versos, cuya consonancia y nú- . 
mero de silabas están al urbilrio del poeta. Véase aqul uno 
de Arriaza: 

Pl1C~ diste, bella enemiga, 
'J'u ticrnu pecho ;i las bala~l 
Si lIlarchitó la fatiga 
Dc tu herlllosura );¡s galas, 
Es que Vélll1S te castiga 
De haber imitado á P;ílas. 

Pero al cabo la alegría 
Volvcr;i á tu hcrmoso ciclo, 
PIICS por su interes UD dia 
Dir.i V é llus: Ea el ~uelo 
i CÓlIlO habd una cfigie mia, 
Si yo rOl\1 po este modelo! 

J"a oda se diferencia del tierno y delicado madrigal) DO 

solo en ser casi siempre mas larga, sino 011 la valentía, ner
vio y novlcza de su asunto. 

Baí una especie dc odu corta Ilmnada li,·a J que consta de 
estrofas de cinco ó seis versos, parte endecasílabos, y parte 
de siete ú ocho si labas , cuya acelllüacion y tono se ajustan 
para ser cantados al son de algun inslrumento; de donde ha 
tornado el nOlllbm de lim ú oda lírica. 

La cancion consta desde cinco hasta doce estancias, ca
da una de las cuales ni tiene l1Iénos de nuere versos, ni mas 
de veinte; siendo una misma la lei de los consonan les y del 
número de sílabas en lodas, y teniendo al fin una estrofa 
menor, llamada despido) vuelta, remate ó reto1"llelo, en' 
que ora se recapitula la cancion, ora se espresa el objeto 
principal de ella. Los versos de la cancion son de once sila
bas lIIezclados con quebrados de siete. 

La silva es la compo!'>icion mas libre de todas, pues ni 
tiene medida determinada para las estancias, ni estas guar
dan entre si la menor conformidad, ni lléli regla fija para la 
consonancia de sus, ersos, que tienen once ó siete silabas 
ú discrecion del poeta, siéndole permitido intercalar algUn 
verso sucllo, cuando bicn le parezca. 

Los curaclércs del epigrama, égloga, idilio, elegia) oda' 
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pindáricaJ sátira y demas composicioiles en verso, no pue
den tener lugar en un compendio tan sucinto como este, si
no en las Poéticas, donde se hallarún esplicados. Me con
tentare CO~l ohservar aqui, que tanto las elegías como las 
epistolas, sátiras y todos los poemas en tercetos) conclu
yen siempre por un cuarteto, cuyo verso ultimo va encade
nado con el segundo. 

DE LAS LICENCIAS POÉTICAS. 

No será muí largo este capitulo, por ser pocas las liber
tades que ~~ tO(~OS tiempos se han tomado nuestros poetas, 
y no pel'll11tlrse a los ~lc~uales que salgan de los límites que 
los ant.ig.uos. s~ pr~scrJt)Je.ron en esta parte; con tal rigor, 
y auo Jl1justlcla, SI se qUler~, que se les reprueba el uso de 
algunas que se hallan aulonzadas por aquellos. Pueden re
ducirse á las siguientes: 

la Los poetas cuentan siempre por una silaba la vocal 
en que acaba una diccion y la que da principio á la inmedia
ta. Llárnase esto únale{a; y no debe reputarse por licellcia 
poética, porgue el habla comun eliJe en semejantes casos 
una de las vocales, cuando no tenemos que hacer pausa en 
la primera, por quedar bastante perfectu el sentido de la 
oracion ; ó si empieza la sílaba siguiente por lme, que suena 
casi como giic J segun se advierte en huésped J llUeste J etc. 
Dije en la Ortograna (pág. 391), que tambien se percibe 
la h en ah, ha he J he etc.; por lo que no deben confundirse 
estas dicciones con la vocal de la voz que precede ó sigue ú 
la h que se aspira; y si algun ejemplo se halla en contrario, 
se hace siempre la contracciol1 con la leLra e, y no COIl otra 
vocal alguna. 

Apelan sí los poetas á una de las libertades que les son 
permitidas, siempre que dejan de cometer la sinalefa (lo 
que rara vez sucede), ó cuando usan de ella repugnúnool0 
el modo de leer la sentencia, como en este ,'erso de Don 
Nicolas l\'Ioratin en la cancion A Pedro Romero .. 

El ancho anfiteatro. Allí se asoma; 

donde sobra una sílaba) si ha de recitarse segun lo ¡}iae la 
29 
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puntüacion del pasaje. En este otro de Mcléndez, 
Engaños basta aquí absorto tuvieron, 

para que sea versl), y de todos modos le faltará fluidez, ha 
de detenerse la voz en aquí ~ lo cual impide que la "Última 
vocal de este adverbio desaparezca incorporándose con la pri· 
mera del adjetivo absorto. 

Por el mero becho de cometerse muchas sinalefas en el 
verso, resulta duro) como aquel de Arriaza en la poesia Al 
dos de mayo" 

Por la que aleve le asaltó en Sil ]lOgar, 

y este de Meléndez, 

No aunque holladas vilmente, <[ue en mi ayuda. 

Cuando se juntan tres vocales de tres dicciones diversas, 
ya no es fácil pronunciarlas de modo que formen una sola 
sílaba; y por esto los poetas las cuentan en gelleral por dos, 
con pocas escepciones. Cometieron esta ·doble sinalefa J g16-
sias en sus Letrillas ~ 

'Si á un ruin miserable 
!nes se hace afable, 

y don Lcandro Moratin en el acto 1 escena 1" de El vicjo 
y la nifía .. 

y á él entretenido en ver.
Recibe en su casa d /tll hombre; 

y en el acto 1 escena 21\ de la lI1oj'igata ~ 

Cuando vaya d alguna parte. 

De Meléndez, que ba abusado J como algunos modernos" 
de esta licencia, es mui fácil amontonar los ejemplos: 

ctc. elc. ctc. 

Yo atado á lIn triste cargo.-
y :mda á 1m tiempo en mil partes.
y tus blondas sedas 
vi d dmor e5tendu. 
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na La reunjon de dos vocales en medio de la voz pro

porciona, ó su contraccion en diptongo por la sinéresis .. si 

no lo forman en el modo ordinario de pronunciar las pala

bras; ó su disolucion por la diéresis .. cuando solo constitu

yen una sílaba en la prosa. Es mui comun lo primero en las 

dicciones esdrújulas que terminan por los diptongos ea .. eo: 

l\l{e puso la darea cítnra en la IU:1no. 
(Soneto de D, Nicolas l\'1oratin.) 

Bl'~ma el Bóreas. Felizcs. 
(Don L. MoraLin, Sobre la utilidad de la historia.) 

Estando el acento en la vocal última ó penúltima, es vio

lento contraerlas ambas en una sílaba, segun se advierte en 

los pasajes siguientes: de Arriaza, 

Placeres, halagos, 
quedaos á servir; 

de Iglésias en las Villanescas .. 

Le quiero y me huelgo 
de hacerle bobear; 

en los Romances del mismo, 

Alma real en cuerpo 11el'1ll0S0, 

TI'es vezes de irnperio digna; 

en la cgloga Ratilo de Meléndez ~ 

N o á mí gusto sea dado; 

en la oda primera del tomo IV del mismo ~ 

Ó en el lazo f¡¡tal cae de la muerte, 

y en la oda .A las lJlusas de Lista ~ 

Lucí'ente aterra, cuando cae del, hado. 

González Carvajal hace con mucha frecuencia disIlabos á Is
rael y Jehová~ y SaaveJra ha puesto en el romance segun

do de El moro Esp6sito~ 

Ondeando suave al ltálito del viento.
Desahoga al fin su corazon mezquino , 

29* 
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Ya se habrá notado que semejante licencia quita la fluidez 
al verso, y hai algunos en que se hace intolerable, comO 
en estos del romance octavo de la misma leyenda, 

De dia ó de noche, y de eslerminio y muerte.
Le habían reconocido y abrazado; 

y en aquél de Meléndez, 

Sé que aun 110 crees .eslinto; 

pues en un eptasílabo no pueden cometel'se .dos sinéresis y 
una sinalefa, sin que resulte ílrrastrílclo. 

Por la diéresis ocurre á cada paso disuelto el diptongo 
en jüez, orie.nte .. rüido, siiave .. viaje etc. 

Envidia de mone.-
y á II1Intos de viüda.nc I popu~ar riiiclo.
O iniustos se a'ircn.-
Quebraba el COl'non en tal cüita, 

son pasajes eslractados de las obras de Mcléndcz. En el so
neLo á la memoria de este por D. Le3ndro Moratin, leemos, 

Del Tórmes, cuya voz armonlosl); 

cn la Profecía de lsaías traducida por Gonzálcz Carvajal, 

De Jel10vá la voz imperlosa.-
De tinieblas cubiel·to el radiante.
N o te irrites, Seüor, demasü.uo; 

y en los l'rénos de Jeremías del mismo> 

Pecamos, ai! Y en duros vaIvenes. 

Por esta licencia bace tan frecuentemente.á piadoso de cua
tro silílbas, y á la segunda e larga de 1'eprenda la desató en 
dos en el capítulo 22 de Job: 

Ni que con mas rigor te reprehenda. 

lIla Les es permitido añadir una e al fin de ciertas pa
labras, con lo que ganan una sílaba y Un consonante, co
rno peze de pez .. troje de troj .. y en Yillayiclosa hallo le-
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nafte 'por tenait. Carvaj.al dice lI'/JCndaze, mize y velo:r.e por 

mendaz~ raíz y veloz, y Mora {eroze por (cr'o:.:: J 

Al án de Ull illfelize 
el cielo huLo piedad. (lI1:eléllclez.) 

Esta parágoge se usó mucho en todos los romances anti

guos terminados generalmente por asonantes a"udos' y sin 

ella faltaria la asonancia en muchos de aquel1o~, COI~O en 

el siguiente del conde Guarinos : 

En misa está el emperador 
Al.lá en sant Juan de· Letraue, 
Con él está BaluO'\'lnos 
É U rgel ue la f~cn.a grande, 
COIl él En Dordm el' Orduii'a 

É don Cláros de l\Iontalvalle etc.; 

, 
y en este otro del conde de IrIos : 

Mas el buen conde de Ídos 
Ruega mucho al clllperanlc, 
Que él y todos Jos Duce 
Se quisiesen ayuntare. 
Cuundu todos filCl'OU juntos 
En la grall sala reale , ¡,:tc. 

Ell otras vozes terminadas en ez añaden una a, diciendo 

con nuestros antepasados amarilteza, eslreche;:;(¿, por amll

"ille:::, est1·eche::.; y un a['caismo. de e5ta clase ha reproduci

do Saavedra en este verso, 

y se juzga seguro en su aZli"e~a. 

En algunas por fin agregan una o, como cuando Gonzálcz 

Carvajal dice en el salmo 46, 

Nos dió en llcredamiento, y de Jacobo 
La hermosura preciosa 
QlIC le ¡¡rrebala el altua en dulce robo. 

IVa Pueden qUitar una consonante al fin de ciertas vo
zes J cuales son apena (apénas), entonce (entónces), rnien

h'a (miéntras), biell para lograr UD lluevo consonante) bien 
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para disminuir una silaba, si estas dicciones están en el me

dio, y las sigue ulguna que principie por vocal. 

Entonce el pecbo gcneroso Ilerido. (Meléndez.) 

Que tuve por beldá. (El mismo) 
Orden, belleza, val'iedá estremada. (El mismo .) 
Cuando apena empezaba. (Mor ele Flle'ntes.) 

De Filí (Filis) un liempo la prescnci~ hcrmosa. 
(Jovellduos .) 

Á vezes les es concedido suprimir una silaba entera, y po~ 
Der diz por dicen J do por donde J á do por á donde, do guíe!' 

por donde quiera: en Garcilaso y en M"eléndez hallamos sáu;: 

por sauce, yen Juan de la Cueva vien por viene . Usando 

de esta facultad y reproduciendo un arcaísmo, ha suprim i~ 

do Meléndez la a final en la epístola III del tomo tercero, 

Juventud llora en su rllde:; sumida.
Su tibiez mueva, Sll pereza aguije; 

y González Carvajal en el capítulo 32 de lsaias., 

y la justicia en el Caf'mel resida. 

Pero no todas estas libertades merecen imitarse, y ménos 

la del mismo traductor en el capítulo 14 de dicbo profela, 

Al ton'cot (torrente) de los sauces es llevado, 

ni la de Meléndez en el romance XIII del tomo segundo, 

y en el seno pon (pone) sus flores. 

En otras ocasiones, bien que son raras, quitan una vocal, 

y hasta una sílaba compuesta, del principio de la diccion, 

Mcléndez ha dicho, 

Hicrven hora en mi pecho.
Por su nudez de frio.-
Los 17lenazantes gritos. -
1I1írame en faz pacíble, 

en Jugar de ahora., desnudez., amenazantes y apacible; 

Martinez de la Rosa, 
Rastrando van por las desiertas calles, 
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al modo que Bartolomé Leonardo de Argensola dijo ~ 

Tropel/al· la quietud del espondeo; 

y González Carvajal en el capitulo 35 de Job, 

De tu jtlsticia tan eencZracZa y pura, 

yen el capitulo IY del Cántico de los cánt~'cos, 

Nardo, el zafran, el nardo floreciente. 

Bien que tanto hora, como rastrar, trope~lar y ruga por 

arruga se hallan usados por nuestros prosIstas del mejor 

tiempo. 
ya. Con los mismos fines emplean la sincope en otras 

vozes quitándoles ulla letra de en medio, dicielll.lo crueza 

por crudeza, deb"ia por dcbe1'ia, desparccc1' por desaparc~ 

cer, despiallado por desapiadado, guarte por guá1'date, hás 

por habéis, pudierdes por pudiér:edcs, vic1'des por viércdes: 

De espirtus, que dichosa. CMeléndez.) 
Espirtu varonil del cuarto Cárlos. (Juvellános.) 

IIerrera usó de Naydes en lugar Je Náyades, Pórez de Mon~ 
talvan querubes por querubines, y Juan de Rufo albm'co

que por albaricoque; aunque talllbien he leido esta última 
voz en algunos autores prosaicos de aquel tiempo. COII to

do semejante licencia es la mus eSlraordLnaria que puede 

tomarse, y boi apenas se tolera sino en las vozes cruc.:a, 

despiadado y desparecer, y en algunas olras, en que omi

tiendo una leLra intermedia se logra un nuevo consonante, 

como en conduta, contino, defeto, dino, cfeta, Egito, il1Si

ne, "epuna
J 

por conducta, continuo, defecto, digno, efecto, 

Egipto, insigne, repugna. Me parece pues diglJo de censu

ra lo que ba Ill~cho Martincz de la llosa en el poema de Za~ 

"agoza, donde ha puesto dos vezos solmente por solamen

te en los versos, 

Almo don de los cielos r lÚ solmente.
Yerse solmcnle buesas y sepulcros; 

{¡ pesar de haberle precedido en usar de esta síncope Jove

Ilános, cuan.do dijo en la epistola A sus amigos de Sevilla., 
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Pero el sensible corazon , al casto 
Fuego de la amistad solmente abiertO'. 

Vla Añaden por el contrario una letra en medio de al
gunas dicciones J cometiendo entónces la epéntesis, como 
cuando dicen corónica, lngalaterm, veyendo, por crónica, 
lnglaten'a, viendo; si bien los escritores del siglo XVI usa
ron de estas tres vozes aun en la prosa; bajo cuyo aspecto 
pudiera reputarse esta licencia como de la clase que pasa
mos á esplicar, 

Vlla Se les disimula que usen de ciertos arcalsmos, ya 
en las conjugaciones, v. g. amalle, contaLLo, vide.> vido.> 
vistes por viste y visteis (*), etc.; ya usando de palabras 
anticuadas, como anhélito, braveza.> con/wl'tar, cuidoso.> 
desque (desde que), espeja/'se, esplender, exicial, rensoso.> 
so cte.; ya añadiendo la a al principio de algunos verbos 
que en lo antiguo la llevaban, v. g. abajar, abastar etc, 

De la inmort3l COl'Olla que le atiellde. (Jovellállos.) 
El lento paso del nevado enel'O, 
y avaro el sol se niega á su Itemisfe/'o. (Fo/'lter,) 
y délllablando esLó. ( Melénde'Z.) 
y eu noche oscura sombras apalpando. 

( Carvajal, salmo 76.) 
Sel' en tu casa con IWlIliL Jlallcza. (id. salmo 83.) 

Mas en todo lo dicho, y parlicularmente en apelar al modo 
antiguo de conjugar los verbos, deben ser mui parcos, por-

• El decir vistes, clanzastes cte. por viste y visteis, cla
maste y clamasteis, cra general Cll todas la s provin cias de Es
palia d OllLle se habla el castellano , en el si glo X V y prin cipios 
del XVI; pel'o l)OCO ;í !)OCO llegó á se l' pl~ vativo d. : Andalu
cía. Sin embargo, como esta ha dado lanlús poe tas qu e pasaráu 
por mod elos en todas las edades, los cuales 110 SC hall d csd e
liado de r ec urril' á estc lII odo audaluz de co nju !:):1l' e l prc té"ito 
absoluto d e indi cativo, puede mui bi cn disimularse el uso ele 
semejante licencia, cuando es necesaria; m;:¡s n o , si de nada 
sirve , como en este pasajc de la tracluccioll de Job por Gou
zález Cal'V3jal (cap. 53.): 

N ad yo, y tú nacistes. dc igual modo. 
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que no deja de chocar que un poeta diga abora cantár"cdes 

por cantm"es J Ó contartehé por te conlat"é, como J ovellános

en la epístola A sus amigos de Salamanca: 

Contál'oslehe? Qué númell me arrebata? 

vn¡a Se consiente tambien que el poeta se valga de vo

zes tomadas del latin J por mas que sean poco conocidas en 

la prosa castellana, v. g. debelar., flamígero.J fragoso.J meta, 

pinílero) proceloso., vate etc. 

¿ Cómo saJe del torno un jarro 11umilde, 

Si uu ánfura empezaste? 
El mOzo imberbe huélgnsc en los enmpos. 

(iI'lttrtinez de la Rosa) 

Ó que /as emplee en un sentido algo diverso del que tienen 

en la prosa, segun sucede respecto del verbo velar en aquel 

pasaje de Quintana, 

y á vela/' tus encantos vencedores 

Bajen en crespas ondas tus cabellos. 

Por igual motivo pueden acogerse á construcciones pura

mente latinas) como Gonzálcz Carvajal en el capilulo 43 
de lsaías: 

No te fueron mejores, 

en lugar de, No fueron mejores que tú. 
IX" Tampoco disuenan en la poesía las palabras ente

ramente nuevas, con tal que estén acomodadas á la ¡ndole 

de nuestra lengua y al carácter de la composicion en que 

se emplean. Tajes son las que siguen: 

Murmullanle te afanas. (lJIeléndez.) 
Los dorados lIIulívagos cabellos. (Don L. lIforalin.) 

Allí en augusta tropa los sombríos 
Bosques y las laurfferas ol-illas. ( Lista.) 

JliJrópicos de aurívol'o veucno, (Ar/'ia::.a.j 

Siu él que es la beldad ? fior illodora. (Quilltana.) 

IJos humanos pisaban los verjeles 
Del a/'O/llOSO Eden. (ReilLoso.) 
De nOl'eS odorantes coronada_ (Saavedra.) 

Delpomifero OtOllO. (Bú/'BO.1.) 
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Al paso que son cstravagantes muchas de las usadas por 
Mor de Fuélltes, parecidas á estas: 

y ¿ no reparas cómo m~II,til'iza 
El rascante violin llUestl'O oido?_ 
Pero el fogoso corazon broLanLe 
De humanidad, 

Bien que nadie ha llegado á Cienfuégos, ni en la multitud, 
ni en lo descabellado de las palabras de illvencion propia, 
de que dan los siguientes pasajes una lijera muestra: 

Bien corno en el abismo lwndilronallte.
La alegría otoiíal ? Ya palidece.-

RlIs ti'lu ecido , 
Cón mono indieslra de robustas ralllas.

Ni la bondosa 
Inesperiencia que inocente \' ie, 
Cual á amigo hermanal, á cada humano. 

En el último ejemplo tooo es nuevo y todo es malo. 
Xa Pueden dislocar el acento en ciertas vozes, dicien

do Eúlo, {erétro, mele6ro, Oceáno, en vez de Éolo, (ó'el1'o" 
metéoro" Océano; ó baciendo por la inversa esdrújulas las 
dicciones que no lo son, v. g. impio, sincero, por impío, 
sincero. Noroña dijo, 

Los que á Villaviciosa y Tónze oyeron, 

en lugar de Tomé; González Carvajal en el salmo 93, 
Con quien contaré pues que me allsiUe, 

yen e1113, 
Con curso retrogrado, 

en vez de ausilie y retr6grado; y Saavedra en el roman
ce XII de EL moro esp6silo, 

nan visto en tan brevísimo periódo. 

XIa Cuando lo necesitan, usan del articulo masculino 
por el femenino, si empieza la voz siguiente por vocal, au1'l
que no sea ella la accntüacla, y dicen, por ejemplo, el alte
za por la alteza. Mas no purcoc tolerable que muden lo' 
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géneros de los nombres, como lo hizo Mcléndez para ga

narse una silaba y un asonante, cuando dijo, 

Semeja y su f¡"agancia 
la aroma mas subida; 

pues aroma en este significado es indudablemente masculi

no. Ya dejamos reprobado en la pág. 158 la desconcordan

cia, el aura 1"isuei'ioJ que se halla en Lista. 

Xl1!l. En algunos casos omiten totalmente el articulo, 

por mas que la gramática lo requiera. Así Arriaza calló el 

definido en el Himno de la victoria: 

Los surcos se vuelven 

sepulcro á (los) tiranos. 

Quintana se dejó el indefinido en la oda A Espafla despues 

de la revolucion de marzo: 

Así rota la vela, abie¡"to el lado, 

(Iln) Pobre bajel á naufragar camina. 

XIIIa Alteran á vezes el régimen de los nombres y ver

bos J separándose algo del usual, como IUeléndez, 

Una en medio (de) l as aguas; 

González Carvajal en el versículo 10 del Cántico de Habacuc, 

Viéronte, y te temblaron; 

en el salmo 84, 
Ese tu Salvador que suspiramos; 

y siempre que dice te resistir J se estrella?', le mostrád, te 

acuerda se acordando por buscar el acento que el verso 
, , , 

pide. O bien emplean una preposieio[l disLint~ de la que ~e

quiere el uso, procurando empero que no disuene al OIdo 

la que adoptan, segun lo practicó Carvajal en el salmo 104, 

Hasta dentro en (de) palacio, en los reales, 

yen el 108, 

En perpetua orfandad de esquina á (en) esquina; 
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JovelIános en los tres pasajes siguientes: 

y así consunto, en medio á (de) la carrera.
Yen (con) pi os é inocentes ejel'cicios 
Sautihcas ttl ocio.-
y el alma henchida en (de) celestial consuelo; 

y D. Leandro Moratin en este: 

y sus mármoles abre á (para) recibirme. 

]\fas no pueden infringir abiertamente las reglas de la gra
mática, como Arriaza en los siguientes pasajes: 

La selva se ~stl'emece en (con) sus rugidos.
Dadme guirnaldas bellas 
l os que sahéis amal', 
que de Delfina en (con) ellas (1) 
quiero la frente ornar.-

De que Silvia me amó, vellíd, decirme, (2) 
Si Silvia pieosa eo mí, si Silvia es firme.

Descubre aLwdo un p~ílido coloso, 
Que eran los Pirineos 
Basa humilde á sus miembros gigauteos; 

1 Igual á esta equivocada cODstrl}.ccion es aquella de Quin
tana, 

Sembrada de placer, ornada en llores. 

Estala. ó quien sea el autor del prólogo:i las Rimas de Herre
ra, comprendidas en la colección de D. Hamou Feru:índez, 
establece C01110 principio qne la preposicion en, l/sarla por de 
ó caD, es poética, sin otro fundamento que haber dicho lIcr-
rera, 

Yen 01'0 y lauro coronó su frente.-
En turca sangre el ancho mar cuajado. etc. etc. 

Yo opino por el contrario que Herrera faltó en estos y otros 
lugares á las reglas del lenguaje de su tiempo, C01110 faltó Cer
váutes en los· casos que dejo notados eu las páginas Sí2 ~í 374. 

2 POI' decldme ó á decirme. Tengo muí prescute que po
dr:íD citárseme pasajes parecidos á este de los autol'CS auligllos; 
pero ya be dicho cn otra ocasiún, que debemos imitarlos ell su 
uuen lenguajc ordinario, y 110 en las incOl'l'ccciolles quc COllO
cidarncnte se les han escapado. 
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en cuyo último lugar hai una dislocacion de parles que no 
puede tolerarse. Otra falla contra la recta construccion co
metió el mismo Arriaza ~ cuando escribió, 

Mil ecos glol'iosos 
dirfÍn: Yace aqllí 
quien fué su divisa 
trilwfar ó morir; 

donde empleó una locucion vulgarísima, que hubiera evi
tado COII este giro, de quien (ué divisa. Pero le escedió con 
mucbo Cienfuégos, como ha escedido á todos en lo malo 
cuando puso en El Otoiio la siguiente greguería: ' 

Suspenfliclo á (de) los llombros el vacante 
Hondo mimbre. Corrécl, y en (co n) pampanosas 
Guirnaldas cOl'ouád mi temulenta 
Sien. 

Tampoco me gusta que el purísimo Carvajal dijera en el 
,salmo 93, 

Á quién habrá que mi defensa fie? 

en lugar de, Quién habrá al que mi defensa fie P ni que IO'lé
sias, el cual estaba mui embebido de nueslra buena lo~u
.cíon, la olvidase cuando dice, 

Y hebamos nJegres 
brilldaudo en sed beoda: 

y menos aquel galicismo de Meléndez , 

En un fendo ele ¡¡romas 
le pagáis de sus fuegos. 

Son infinitos los casos en que este poeta ha usado de la pre
p.osicion eat por la con, violando las reglas del lenguaje, á 
trueque de ganarse una sílaba (y á vezes sin este motiva), 
segun lo comprueban los lugares que siguen: 

Pero all ! que en mano avara le escasea 
Cruda Flora su ellcienso delicioso.
Eusco en :1llimo sencillo 
La vel'dad.-
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y encanta en su s¡¡her Jos corazones.
Vuela en planta Jijel-a.-
Le lwces volar en corazon seguro.
Hebras de oro en que ol-nó lJ¡¡tua-aleza.
Un tiempo en lir:! de marfil me oiste 
Cantar ufano mi fugaz ventura. 

En el romance A una dama que le pidi6 versos, dice Don 
Leandro Moratin , 

y cuanclo mi patria logre 
la felizidad que espera, 
su nuevo Augusto h:llIará 
Marones que le celebrall, 

en lugar de celebren; solecismo que le hizo cometer la fuer
za del asonante. La lei del meLro nunca debe obligar hasta 
este punto al buen poeta, y campo le queda para espresar 
de otro modo su pensamiento. Martínez de la Rosa alegará 
sin duda que es una incorreccion frecuente en el estilo fami
liar, la que ha prohijado en el acto 1 de La 1Iifia encasa etc., 
haciendo decir á D. Il Leoncia, 

yen el I1, 

Fué casa de unas amigas, 

Vamos 
Casa de las prim'ls.
Vayan casa de mis primas; 

pero yo entiendo que al mal uso deben atajársele los pasos, 
y que si nunca conviene quc lo fomenten los escritores, mu
cho rnénos cuando está en sus principios. 

XIVa No quiero dar á enLender por lo susodicho, que 
no se permitan ciertas inversiones, propias del mctro, por 
las cuales se distingue de la prosa, como aquella de Me
Jéndez, 

De sus pechos entónces, 
en la calma en q tle yacen. 
medir ]05 ojos pueden 
el ámbito agrndable; 

y esta otra de Forner 1 
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Cuantos. preso clltl'e míseras pasiones, 
Gusta l)Jaccrcs el cnjambre urbano. 

463 

Pero ¿ tieneo algo de comun estas trasposiciones inteligi

bles y racionales Con la confusa y violenta de este pasaje de 
Mclendez " 

Las arpas de oro 
Con sn armóllico tri!lO 
Me elevan de los állgcles, 

XVa No obstantc que la pronunciacion de la h debiera 

ser diversa de la que tienc la V J y que Juan de la ]~Ilcina 

fué tan rigido en su Arte poética J que reputa solo por aso

nantes á viva y rescibaJ á pl'obefvios y soverbz'os, que babia 

becho consonar Juan de Mena en la C01'onacion; se con

funde tan generalmente el sonido de una y otra letra y ha 

esperimentado tal variacion la ortografla en este punto, que 

bion puede mirarlas el poeta como letras unisonas, por mas 

que lo repugne Gómez Hermosilla en su obra inédita inti-. 

tulada Juicio cl,{tico de los p1"incipales poetas espai'ioles de 

la última em. No diré otro tanto de la s y la z, letras en

teramente diversas, que solo puede confundir la defectuosa 

pronunciacion andaluza y valenciana. Así es que todos los 

ejemplos que pueden citarse de este error, sedn de poetas 

de aquellas dos provincias; y aun yo apenas los he baila

do mas que en los escritores de la primera (1). Por haber 

nacido en ella González Carvajal, ha hecho concertar en el 

salmo V á tasa con recha:::a y a gozen eon rebosen J 
en el 

12 a goza con rebosa~ en el 23 a {ase COII nace~ en el capi

tulo 12 de Job á doblezes con reveses, y en el cap. 22 a 1'e

bozo con enojoso; y el granadino Martínez de la Rosa ha 

dicho (2) en el canto 1 de su Poética" 

1 Algo se añade sobre el particular en la nola Q de las del 

fin. 
2 En este y otros lugal'es qu~ cité en la prin!era edicion, no 

podia refcrirme sino ¡í la gne salió á luz cn 182/ del tomo p,'i-

1I1el'O de las obras de Martínez de la Hosa. En la segullda edi

ci~n que publicó el mismo eu ~834, corrigió este ~ otros des

CUidos con una docilidad propIa del verduJc.ro sabIO. 
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Tal vez con oro y ricos pabellones 
Ot'nará de .un pastor la J.1Ulllildc c!1O':.a, 

y con rúsllcos ramos y lestones 
De un monarca la estancia SlI/llüasa. 

Ménos disimulable es el siguiente pareado del salmo 103, en 

que resalta otro defecto de pronunciacion provincial: 

Criada adrede por designio tuyo 
Para abatir su urgullo; 

pues se ve que Carvajal pronunció orguVo. La rima espa

ñola es tan rigurosa en esta parte como la francesa é ilalia-

o na, y carece de consiguiente de la franqueza con que cami

nan los poetas ingleses , los cuales suelen contentarse con 

una consonancia mui imperfecta, como cuando bacen con
certar á celé1'ily COIl festivity, con píly y aun con líberty; 

ó bien emplean como consonantes dieciones que lo son á la 

vista, y no al oido, v. g. laund1'y ( Ióndri) y dry (drai), 
lave (lnf) y p1'ove (pruf)¡ y á las vezes palabras que no con
sonan ni á la vista ni al oido, segun sucede con cry (crai), 
que hallo rimado con póverty (póverti), Se tomó de con

siguiente sobrados ensanches Arriaza, cuando quiso bacer 

pasar como consonautes á lidia y Silvia en estos versos: 

El mismo FeLo por vencerlos lidia, 
Cuando oye el nombre de mi Silvia cn ellos, 

y ]1asta las Musas, cn nombrando á Silvia, 

Doblan al cauto los sagrados cuellos . 

l\fcléndez hace consonar en la oda Xl del tomo tercero á 

himnos con divinos, en la epístola X del mismo tomo á óe

nigno con contino y á divina con indigna, )' en el discurso 

ni del tomo cuarto á objeto con insecto y perfecto; pero es 

claro que en estos lugares ha de leerse hinos~ benino, indi

tW~ inseto y pel'(eto, con arreglo á la licencia quinta, para 

que no se eche ménos la rima. 
Lo único que en este particular se tolera, es que las vo

zes finales agudas de los ultimas versos de las arias sean aso

nantes en vez de rigurosos consonantes. En la letrilla de 
Meléndez que principia, 
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:M e¡'ccd á tus traiciones, 

bailamos que favor concierta con cora:::on> y ltá con beldad. 

XVI" .Mas libres son los españoles en la asonancia, pues 

validos de la grande afinidad que hai entre la e y lai> la o y 

la tl, las miran casi COIIIO iguales, siendo rrecUt~ntísimo aso~ 

nantar á V éll¡.ls con pecho, bríndis con lides .. {"úgil con sua~ 

ve V cáli::. con sabes. Aun ba hecho mas Meléndez ílsonan

tando tumba con cuidan en esta tuarleta : 

Le adularás COIl ella? 
¿ ó allá ell la fria tU/IIba 

Jus llIíseros {('rc c1Llcrll1cn, 
de bgrillla:; :;c cuidan? 

y en la oda LVIII del tomo primero (ontáis con idolatre, 

animáis con embriague y pI'estáis con e$malte; lo cual no 

puede disimularse, porque lIi tumba es asonante dc cuidan, 

ni la á aguda, es decir) las dos aa pueden asonantar con 
las silabas a e. • 

La sustitucion de las vocales afines no es enteramente 

descollor.ida en la consonancia, en especial si vienen en su 

apoyo la dorivacion dc las vozes y la autoridad de buenos 

autures. }<'urner Im:¡có por tal medio un consonunle, cuan~ 

do dijo, 
La soberana paz, sin que interrompa, 

conservando en este compuesto la o del simple ,'omper, é 

imitulldo ú Ercilla y otros escelentes poetas que habian usa

do ue la misma licencia. 
No me queda que ailudir sobre el particular de que estói 

tratanuo, sino que los buenos alumnos de las Musas son 

Illui parcus en usar Je estas liceucias, y que procuran re

Currir solo á las que cslllll auLorizaJas pUl' varios escritores 

de primera nota, no bastándoles que puedan citarse uno ó 

dos ejemplos, aunque sean de los aulUfes del mejur tielll· 

po. llues por mas que hallemos en la Flur de enamurados 

de Juan ue Liullrcs ~ 
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!\fas qlliel'O vivi., segura 
(*) '11 es la sieSTa :í mi soltura; 

,en el antiguo romance del condo de Irlos .. 
U 1105 creian que era mue"lO, 
Otros 'lIcgado por la lIIarej 

y ·en otro del Rumancero general.. 

En cas' de LaUl'a se viesen; 

. , 

no se toleraria hoi que un poeta suprimiese la primera vo
cal de un verso, cuando concluye tarnbien por vocal el an
terior, ni que quitase la a del verbo anegar ó del sustanti
vo casa. Lo propio digo de In e del verbo enamorar .. no obs
tante que leemos en Juan de la Encina, 

'1 en Boscan, 

(jj05 garzos há la Iliña, 
Quicu gelos 'namoraria; 

T"atando allí )05 cosas 'namoradas; 

porque semejantes lihertades están mostrando sobrado á Ins 
claras la necesidad en que se vió el poeta de. descartarse de 
una silaba, que es lo que le sucedió á Ercilla, cuando tu~ 
vo que decir, 

Las cica/adas armas relucianj 

y á Góngora en el Polifemo, 

Sudando néctar, lambicando oIol·es. 

La fuerza del consonante obligó tumbien á Ccrvántes á po
ner most1'OS por monstruos en la Cancion de Grís6stomo: 

y el portero infemal de los tres I'ostros, 
Con utras llIil quisllcras y Illilmostros. 

* Para qlle pucela di sill1ulnrse esta licencia, han de leerse 
los d os versos d e IllOdu qu e form en ;;010 UllO, siu haccr la lile"' 
llor pausa al /iu¡,liz¡ll' el i'1·iIllCI'O. 
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1\fúnos se permitiria la licencia que se tomaron Malon de 

Chaidc y el ~1tro.· I,~()n de cortar un Jldverbio, tal vez sin 

Verse precisados á ellí) , y solo por hacer alarde de imitar la 

hlper.me/rleL.tJ~ los I~tinos. El primero tradújo así'ol prinei .... 

pio del ca¡litulo IV del profeta Amos en la Conversion ele 
la lUugdalena: 

Oíd,me, vacas gordas 
Del monte dI! S~IIHlri(l, 
Á do pncéis las yerbas regaladas, 
y las or.ejas sordas 
Volvécl ya vO!lIl1lal';a-

]U mle, del 'verde pasto descuidadas. 

y pocos han ¡]ejado tIe leer en las poesías de Fr. Luis de 

Leon, 
y miéntras miserable-
lJ/cnle, Se están los oh'os abrasando. 

En la comedia, dOflde semejante libertad parece algo mas 

disimulable) dijo Culderon , 

y la otra mitad á cuenla 
de la primel'a dcscá
labl'adura que se ofl'czca. 

, . 
Si cuando Jovellános compuso la epístola A' sus amigos de 

Salamanca, 110 hubiese estado en la edad que mucbas ve

zes equivoca lo cstraortlinario con lo bueno, apénas podria 

disculpársele de que usase esta licencia no mcnos que en 

tres ocasiones, y escribiendo en verso suelto, que tantas 

facilidades da al poeta para variar el giro do la frase. Tam

poco veo que nadie haya imitado al l\1tro. teon en añadir 

Una a al adverbio cerca ... como lo hizo él traduciendo la églo

gla VIU de Yirgilio. 

Acerca de éste altar y ara sagrada. 

No es ménos ¡rreNular concluir el verso con un articulo, 
o , 

Con el relaLivo ó partícula que ~ ó con alguna conJuncion, 

como en la estrofa 79 del salmo l1S de la version de Car
vajal; 
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J115t05, timoratos.y 
1.os que conocen tus leyes; 

yen es'.os dos lugares de la HMtoria del Amor de Lista: 

Ncg"o rizado cauello, 
'l'urnatiles )lIaIlOS. 'lile 
Rohan al iazllIln Sil a1bllra.
¡Cuan tus si¡;lu~ de furores 
Insano sufrí, lwsta 'lite 
l\le curó COIl su cillllcriu 
Ll desengaño ctucl! 

' Estói mui léjos de creer con el I'illciano (pág. 2(2) (Jue 
semejantes licencias se las tom.\O los buenos poetils por 
gnllldcza y dist:rccioll, siéodoles fácil mudar el verso de 
otra /llanera; pero sí opino con él, que se distinguc el ver
dadero poeta del que lo es contnt la voluntad de Apolo, en 
el modo de levantarse de estas (laidas. á la mancra (Iue el 
diesl ro danzante recoge con gracia la capa que ha dejado 
caer, y no acierta il cogerla bien aquel á quien se le cayó 
de turbado y por impericia. 
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(Pág. V del pl'ÓJogo.) .. 
, COMO se h:f(~: inc.ollcebilJle á pel'sonas,ti ootBS y versadas en. 
nlle~tra lilCI'¡\lllra que hay" afil'OIlJdo yo cOo pleno coq\)C11Ilien_ 
10 I que Espafit" e,)' ma~ rica 'lite ioJa3 1M IIItciones JUH./as 
-en escclctltcs c(rllledi;!/;; jU,zgo \I~cesal'io 1r13nifc!ot;,r , que po.. 
dr;í ser esto lInll eqhlvOC3l"1'HI IllIa/, pl,."\'O que no IOJj¡e dicho 
POI' inarhcrtcllcill Ú< descuido" .1,·' 

l\1i Opillioll es quc ' no tencoJos , qlle envidial' á los estf';lIlje .. 
ros, y méll05 qll-e :í nadie :í los f'r:lIlce,es , cn pUlIto :í lonch':1S 
'Y' liullllas comed.ia,,; , aunque 'lO UC{!1I6'1 á medía docena (1'01> 
mucho que se e;;lire 1" cucnta) fas {Iue se hall coml'weslo ce ... 
'reglas, En algll'hos I.'Clltell:lrcs de las 1"'lC"lr.1S ha¡ bCl'IIIoS0 
'lell g'w,je, liella vdrsifleacion, uua copia exacta de UllI!sll'as 
CO~tllll¡lil'C5 é ide~s clluallerescas, y la lrama es sobre lIIallerlt 
coml~ lic~da,; ,d~ modo (PIC el espe,cladol' está embcles .. do t1es~ 
de e pnncl plO hasta el fin, pues a cada escena se aLl'aviesa \lit 
iu cidenle, que 11:1111:1 con mayor fuel'~a su alencfon y escila '1\ 

clI,'iosid"d, para ver de qué modo se deselllh:l1':na el autor de 
tantas dir¡cullades como va 'tlllontoll~n(lo, J<:.~lo hace que eSt'lI

citemos todavía ron placer aquellas cOIll?osicioIlCS, :lUuq uc SIl 

locucioll toque ya ell anticuada; pOI' mas que se falL.e á lodas 
las ¡'c" lns de la cscllela frallcesa; ;í pesar dc '1 uc hayan ccsado 
los ah~¡sos qlle 11idiculiz3U, y I;¡s costumbres y preoCUp;\CillllCS 
á que ,.luden; y 110 obslante qne ·pel'tenecell :¡ una época que 
se parece poco;i la Illlcstra. Pero para mí es este un pl'f\'ilc¡;io 
tall peculiar de los verd;¡rleros pados del ingenio, q lIe si bie1l 
eSlói persuadido de qlle IllIestr:IS comedias ftU/lOSIlS all':Icnl11 
\11) gl·an concurso, lIIiénlras [lncd'lIl ser elltendidas, 110 rtlecaoo 
1.11Irla en quc dentro de ciuclIcula ai'ius no se I'cpl'csclllará nirr
f.l\Il" dI; I;¡ ~ de ~ror:llill, ;í pcs:~r de SIl l 'egulnri~;¡t1, buen d,;:í-
""o .Y casll"ado cstalo; y fluc :l lo mas se cchara Hna que tlll'a 

vcz El C(~r'/, 'luc no cs pO I· cierto su mcjor cOllledia. I\lor.'lin 
lI C¡;{Í á c,lin"<uir "Tan parle de su ingenio por la nimia OUSCI'· 
V;¡l.Ici" .I e I~~ I'CO'~S , las cualcs, COtllO ulla esponja que lodo tu 
b"I'I'~, al pUI'g~Il·"dc de fectos sus dramas, I"s hall desli Inido dI! 
1:ls flOles lJue los hlrl,iel·:w perpéluadu ('11 el 1~"tl'O. Se leel'áll 
SIU duda y se ciludia¡'án como modelos de lenguaje correcl~' y 
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de otras infinitas be1ldas ;¡á f rrt"nel'~~ue estudiamos la Ce

lestilla y la Leila, ye-I 11 1I¡IJl'c eje ,Ift".co ap~.'ecer;í siemj,re 

alIado de los de Terellcio y Moliere; pero sus comedias no da

rán mucho provecho .i los .acl(t,~s-.- Moraliu dcbió pronoglicar

se este resultado, pue,lo que reconot~ia, al habla!' de las tra

gedias de Monliilllo, que ues una verdad sahida que puedcnha

JJarse observados el] UIl dnllna todos los preceptos, sin Cf tle 

pOI' eso deje de ser illtolemú~ ¡í visl:! del plÍblico;" y al Bur

lador de Sevilla de Tirso de Molina lo calificó de u comcdia 

que siempre repug\l,l1'Ó la sllna' crni.ca J y sic/I1pre será cele 

brada del puehlo,)) El ingenio pues y otras elotes son 1:1s que 

lIosticnen las obtas 'Iitenlrins, COI 'o 'lo e6poi'im~Ifl ... "~ e'r} el 

])on Qwjote, n1.18japreciado sjll dísplllalaJ pnescflle, tiue ~an~ 

do es~aha eu vigor la manía de lcJs li.j)l'os caballert:sQos qlle 

.Cervónles se prolHlSO ridit' ulízar; y Jo mislltJl' sucede C()11 1l1lllS· 

tras comedias. de siglo ~v'll, cuya ecltlhrl{lad loda\iÍa dura. 

Si las de Moralin desaparecen denlt'o tle :\Igunos anos dI:! la 

~I\cella , COnlO yo lo crco ; ,ell , ol..l"II cosa cO'lls;sli,':í, y 110 e')]qllc 

el ge'ne,'o,.cómico solo sufra/a pintllra ,de. l~,s vicios y , crJ1(Jro 

res vi8cllt~S, segull ello sienta en ]a adve!' lencia á La Gome,

'liia IWCV.a. 

Los campeones de las iJlsulsas unidades, qHe tanto nos citall 

Ji AI'islóleles y á llonlcio j han olvidado fine las dos lIacioues 

que mejo~ conocen las é1ásje<>~ griegos y l .. tiIlOS, la A le.lTIHlia 

-é lllglatena , nll1JCa hrln qucridb dar clltl'i.da tí 1,,5 oomedias 

¡¡jnsladas :í los decantados lHe<';C\¡to& llcl arle~ que l"Fr:¡lI eia, 

donde Moliere, Racine y ~o'trwil e crCi1ron Ulla csqlela nacio

nal, va desv iándose Iwstil lal ]llWto de las huellas de eSlIOs d.-:lr' 

.málicos, que el tea/ro frances, pOI' escwlcllciiJ, esUí casi sieJll'" 

pre desierto, al paso que Jos parrsiellses corr'en dc;¡aJados á co~ 

medias que 110 son ya sillo cuadl'os su.eltos, pues SIIS ne tos uO 

guardan la menor relacion cntre sí; y /que nucstro pueblo, por 

lIlas que le prediqucu los preceplistas, ha datlo hasla abora el1 

la manía, y lIell a trazos de mantenerla, de que le dil'ierle uD 

drama, si IHli en él fiel pintura de las costllllllJrcs y compJica.~ 

,cion ingeniosa de sucesus que mantcnga en especti,til'a el ¡Ín¡.. 

IIlO dcl público. SUI) anemas poco cOllsecuenles el) no HpliCaI" 

al tealro los mismos principios, pOI' que examinall y lIc1miro'l 

)a inmorlal obra de Cel"v:in les. 1.a I"epulan, y con fuudalllf!uto, 

superior á cuanlo llU dado:í hu la illiaginacion de tudos los cS

crltores; la miran CO lIJO parlo de ulla inspiracíon que se echn 

IJlénoS' en las dernas COm posiciones del mismo aulor; confiesa'l 

que los hombres insh'uidos, cuando leen el Te/e'maco, por 

ejemplo, no tienen por imposible hacel" algo que se le pare;/;-

. ('a , Illiéntnls humillau sus cllbe¿ns delante de aquella produc

cion sublime; y mirau ~on desp,'ec~o á los. criliclIstros que osall 

IlQtu eu ella los Jesculdos en que incurrIó Cervántes, ocupa-

©Biblioteca Nacional de Colombia



~OTAS~ 471 
de tnmioJo eo ejecutar ~a' portenlosn jde~ que Jlennha su llle!l-, 
te pOI' eJJt~ro: ¿pOI' que plles UD jUl'."iIl' de Ilucstras comedias 
por las mismas re-gl(ls? ¿ (,¿uiéu advic~te que ]tlliz de Alarcon 
IIlrringc en los Empf.!iios de un ellgaiio las ulliclatles de lugar' 
y tiempo, ,por lo bien que gllal'da l? de acciun? ¿ Qué impór~a, 
que don Diego sime de su grave henda en el intervalo del pn
mer acto al segulld\.l, que don Juan vaya de !\1;¡dl'icl á Sevilla, 
y vuelva de allí iÍ la corte en el mi51110 tielJJpo, y qlle el bl'e~ 
ve que cst¡í ~aido j!1 telon desde la jOI'Il;~da segunda :í la terce-, 
1'a, de 1 ugar ~ qne se reslablezca don Diego de la caida murtal 
que del I~alc,on ha dado? E! espectador no I:epara en nill~un() 
de estos \I1CldelJtes 3CCCSOI'lOS, alcnlo escJuslvalllellle ti la hien 
l¡relida tnlllla , de que resulta que ¡í despecllO de lus ohst;íCII
los que se van :lCUIlIUlalldu. da por fin dOIl Diego la IlIallO de 
p.;;poso ;i Tcudol'a, Iguaks observaciones puedclJ hacurse so. 
~re La tor¡uc/'a vizc{/{Il~t oe ~~rez de l\1olJlalynt~, cuyo l'I'i
lI)er ac~o es eu Valladul,d, mIentras los dus SI¡{utcllles pasau, 
en Madrid, COIllO para I'e~pollder COIl un hecho ;i la escuela de 
los l/I/i/arios, compuso llújas el drallla Entre bobos nndel el 
htq;o, en el que todo el-iuteres de la accioll esl:i ílltillJalllen
te cnlazado COII la mudanza de lugnr, que es distinto, uo solo 
¡JI (in de cadfl acto, sino,de una escella á otra, segun se ad
Vit;l'te elJ las Sestas del pnrner aclo y del lercero, Y ¡j IJUCII se
guro que no obstante la in,ol!servnncia de l:o,s l'eglns, 'fueda el 
cspectado,l' mncho mas sntls¡ec~1O de cualcJlIICr parle de aqIJt!
lla contedta , que de los dos pnlllel'os aclOs de L" ,,¡¡tU en ca
sa y l~ lI~ad"e en ¡e¿ m1scQ.I'Q., en los que nada hni que es('ite 
Su cun~sHlad, pues ap,ellas se da,ull paso para .,"olltplicar ejl'n
rerlo, Sin llIoverse CUSI de ulla pieza, hablalJ, o mas bielJ discl'_ 
.tólU los que sucesiv;lIl1elJte se pl'eSeUlal,l ell]a eScella , y ellec
tOI' COfllO el oyente saben desde las lJrllllcras, qlle doiia LcolI

cia se nt'l'cpeutir;í de sus estravagnllcias, que oe dcsl'ub, '¡' an 
las lrampas y embmtes de don Teodoro, y que dando doüa 
lnes la IlInno :í don Luis, quedar:í premiada su "irtllel, Lo p"o
l)io 1I0S sus;ede con la mayor parle de las cOlllcdias del dia, que 
pOr estu atraen tnn poco:í 105 espectadores , lIIiéntl'as se llena 
(!,I tcall'o, cUfludo se echa cll.dqllicl'a dc las anligllas , pOI/lue 
~I bien están desarrcgladas y tienen di,~pfl"lIles, uqud/CJ$ 
~lispal'ates y aquel desa,.,.eglo son hijos del inJ;l'l/io,y l/O de 
la estupide::., Tienen dcfccLOS el/OrilleS, es ve, tlad ; I,e/'o CII

tre estos defeclos se hallan cosas r¡lIe lal vcz Sl/sl){'/lrf,-/l:r 
C~l/m'lel'en al espectador eu tdrmil/os de !tnc('1 le ol"idor Ó 
dtscl/lpar ('/tantos desaciertos ¡'aI1/",(·{'(,di'¡o, C'olll/Jlín'/Uif! 
nI/es t"os autol'es"., del rli{~ con los antigl/os. y se vera qllf! 
valen m,a Calde"oT¿, So lis , Rojas. ]l-fore/o , cl/(lndo €lelirl/n,. 
que estotros cl/ando r¡l/ieren hablar en I a~on, 

No pretend() con estas reflexiones acrilllinar;i los <jue se co~~ 
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forman con las reglas d~l :n't~, lIi qui~l'o redllc;,. locia la ,Jo/. 
¡¡ca dramática á lus rltls a:rI011ltlS, 10 que //IS obras de tea
tl'O solo pidell illgenio ,J' 20 Iflle /,(S ,>eglas 'obicrvada's por 
los est/'al/je/'us /111 son adlllisibles en la escena eSl'aiio/a, Mis 
dcst!os qllt!clar:,u satisfcchos, si vco (IUC al¡;-tlllos de nueslros li
teratos se hacen lIIénos i"tolcrantes; ~i l1eS~'1\ á COIlVCIJCel'Se 
I~C que el el1redo y complicaeioll de una c'olllédi" 110 cscf.UYCIl 

la obscrvHncia de las ullid"dcs, segun lo p.ttentiLan La vcr
Itad sospee/wsa y :11..11l13~ otras dc nuiz de Alareon ; si V<lll 

cOllocieudo q~le bs de "lugar y tíelilp~ Ilo 's(),n I;m es~nciil l c5 co· 
mo la de aCCIOIl; cn lIlIa palabra, SI t:m(Jlez!m :í' dudal' de la 
Jlcccsi/lad ele atenerse :í los dUQIICS de lus preceptIstas, I'<:co
nociel1do que en el dl'allla COIIIO CI! la epopcyn, puede sobrcsa· 
Jirsc por C:lIl1ill05 mui divcrsos; que si fueroll escritores emi
nentes Tasso y \\Ioliere , 110 se ellcncutrall ¡í cada csc¡nlua IIn 

J\riosto ni lIl! Shukcspeare; y qllc 110 dehemos :1"crgotlzarllos 
de colocnl' uuestro Do/! Quijbte al 1:ldo del Tetémaeo Ibuces. 
, En esta Ilota hablo dclleatl'o cspaij\J I eu;,! se hall:rb¡i lIuilltP. 
aiios atras , absteniélldol11c por ahora de c~lli¡¡car los ellsayo·J 
de la ",fCrte/a no"ísima, Diré sí dc~dc luego, que con :ln-eglo 
IÍ los principios q ue arrteeedelJ , y á los {llIe cspuse en J.a nd"Ve\,
lellci .. á la F~ol'i"da y Oll::l5 pocsí:.s su.ellas de don Angel de 
S:o:Ive(¡"" , 111' des:lprobnc,on so lo podna "CC:lC" sobre lus dcs
¡¡cie.'losó el mal descllIpciiu ell 1'.,rticllb., de ¡"bUllaS (lc las eo
medi~s que se han publieildo. y 110 subre el rU\IIbo qlle siguen 
sus autores, Para mí torios los sistemas que so/! capa~es de 

'invental' los !tombres dolados tle verdadero ¡I/g/ollio , jJ/le
den condllci,'al acierto, Cuando se t!sl'l'ih" lIlIa Puética funda
da ell esta Ill:íxima , tan liberal como ciel'ta , ClltÓIICeS rcdun
dará en ncscrédito de tilla Dura que se Ic aplique la ceusllra~ 
?e tIlle no está 'ajustada tÍ las /'cgllls del arle. 

B 

(PÁg, l' de la Gramá~ica,) 

En esta clefinil'ion sciialo como fuente de tonó lenguaje el 
uso quc es ¡,{c,l!cral Clltrc las persOllas (llIC por HI dil{lIinacl, 111-
~es ó edUl'aCIUII hnu dehido eSlllcral'Sc en cl1ltiv<lrlo, y no el 
(le uno Ú otl'O escr-ilor, pOI' Inui distinguido y l'eCOlllclHI:lblc 
!jue sea, En lo cual ,il{o al gran lIlac;.tro QlIiuli\i~IlO, que dice 
en el c:lpÍlulo 60 e1el libl'o 1 de sus illsliluciolles , COIISI/cfll· 

'do cel'ti~'sil/lfl lor¡lIenrli lIla~isll'a; /llendlllll'lue p!a.l1e sermo-
1le ut Illllll/ll0, cui /Jllblicfl,fo/'ma csl .... COllsucllldillem se/'
monis vucabo conSenSlll/L c/'llclilol'lIlIL , SiCltl vivcndi , con
sellSUIIl bOIlO/'lInl, J~mas ha empleado el vlllgo las vozes auspi
f;;OSI CiI'ClIIliCl'ib,'/', condensar', ¡'¡cl'mc, ¡¡¡e'de, ObSll'llil',p"c-
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co:. , selClilrton y mil ~tl'as, que ocurre;] e'n tocios los libros y 
forlllall parte del lenguaje dacio; y pOI triaS que CCI'v:ílltes ha

ya dicho l/'lu-lttlo por l){~folt , Si;.¡iienza ltil'{/lIitnllm' pUl', /I~I{

dl//' la vo~ allle,~a,. tÍ la pubertad, Lupe de Vega IJ/!folliw(', 

Vélcz de Guevara CILCOc!wrl(lS , Ti,'so d" 'Malilla cvc/'(qlli:"1I" 

y fregol/hal', Don Ao Lonio d"l\1ell\luza cocftcri-:.arse, P':rc! 

de 1\'101' talv:lll desaleobal'sc y desenluertal', y C3sc,iles allge

lical' y d(~sllarci,w.r; no ha haslado la respetahle autol'idad de 

bIes escriLores, ni lo oportuno y sigllificalivu de :t1"llllas de 

estas voz es , p,HI'a darles c::,bida en la lengua pstella~,a, por

quc, la gell.el'ahdad .(.1 e los :ll1t,OI'CS y de los sugclos culLos 110 ha 

tCllldo ¡í blell prollll"r sClllcjanleS lloved:tdcs. Convcudria 110 

obsL:1l1Lc introdllcirlas , b"jo la cJasiucacion de Vozes de Cl'

p.r'cltO, ell el Dircional:io , si ha de mirars,e COIllO lll.' repel'lo

no cOll1plétlt dellel1gllaje de nuestros escl'ltorc'; el¡ísleos,-Pol' 

esta illlperiusa lei d,: 1 liSO se lelldri:l ahora po,' galicislllo ill,i

ta,':í 1I11(:sLros autcva;"dos empleando ¡Í deJender y l'eproclJe 

en el sentido de prohibir y tacha, al ¡Jaso qllt: las v~zes 1I;1I),:on_ 

tes eOl'lejo ,fraque , 1'(lIIg~ Pllcdeu usarse SIIl temol' de ofeu

del' <Í la pUl'eza de la IOCUClOlI. 
No fultuní qllÍ'ell diga, 1ue sicll,lo la gram,íLica el cuerpo d<:¡ 

l3s reglas ohse,'vaclas por os doctos, 110 es tan de~acertado lla

mad" el ¡¿de de haó/ar y e ,fcrib,i/' bien y corree/amell/e, 'llIe 

es ellllodo 1111'S COllltlll de definirla. PCI'O entieudo (Iue Iwi Cll 

esto una grave ce¡ llivocaciol1, lIaeida ele 1',,1 La,' e 11 LUl];.S las G 1',.
m,íticas UII C:tpítLllo '1"C reStlma las pl'itleil'ules Jifcll!l\cias ell" 

trc ."uestro. lellgtlaje y ~I d¡: los ~sel'itol'cs que 1I0S. ha." (Jr(J

ced~do .Y 11111'11 11 lOS torlavw COlllO objeto ele lIuest,:o 1!"lllClp,,1 es, 

turllo. La 1, lIgllrt vulgar, segun ohscrva IIHIl !JICIJ AIUl'ete 

( Del ol'Ígen y I,,'¡/le/llio de la len gil" crulelfulIll, libro 11. ca

pílulu 6), /lalltr"lmellte eOIl clliempo se enl'ejeee y /IIUr/,l.r 

en ciento ó tloscielLlus lLIios se lrueea de IIwlleÍ'a, 'lile 1I1l'~ 

eh as palabras tfeffa 110 se entienden, COllLO sife"er"n von" 

bIas de lengua peregrilllZ Ó est/'cl/Ijera. Por 111115 <I"C la de lus 

Al'gellsolas pudiera ilspiral' con jll~ticia al título de bll('11O r 
COrreclo Ilfz/dar, C0ll10 IlIl1chas ele 511S p:JL.bras. ':f particlllar

mellte el "iro d c su frase 110 ,Ull va ,le t.I ~ V \'01 I 1(;11 le , I""'c

eeri" ridí'~lllv que 1105 :lle: n'lper:ísCII;OS con rigol' oí ar¡Ul: II .. , dcs

cOlloeielldo la" Ilol'cdadcs qlle eu el habla ,;Olllllll llól intrudu_ 

cido ellielllpo. 
Cuandu cn la primcra eelicioll de cst;¡ Gr:lI1lóÍtica rlcliní 1M de 

la lengll~ castellana eu los térlllillOS eu que euLúnces lo hi<,e, 

110 dcjé de ('<'eve!' CU:íllLo chocari" .í UlgllllUS que \lH! scp:trasc 

de la dcfilJic:iulI COlllUlJllIcllte recibida. He vi.sLo !I¡:'JJlI¡:, "VII 

.l),,"t!cular gusto que mi~ idcas habiau coillcidido COII las de (lit 

C~CI·~tl)l' tau iusiglle como Jovell¡íuos , el clIal dice en 1", /:,,_ 

dlme/llOs de gr"",átiea gellel'l'['- <luC puede ~el' defiuida la 
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474 ~OTÁS. 
gl'am,ítica lilarte de hablar bien /lila lengua, ó el conjunto 
de I'eglas que deben ser segullltLS.r obserllar!tlS para 1mb/al' 
bicu /lila lengua: y luego ajj~de , ES.las reglas ,eslablel"id~s 
por el uso y l'ennldas por la uhSel'VaClO1I ,fueron en parle de
rivadas de lu. /lall,r ale:,a , y e¡L parte dc combinaciones ar
bitrru·ills ; y pOI' eso /u¡Í ¡¡[¡{/lilas ¡¡/le son Ct/l/IlInes á lodas 
las Ü:Jl g'!ut>' dd IIlIIflt!o 1 y Oil'{U, que son propias y peculia
rcs de cada Lengua Jlaf'licui(~I'. 41 conjunto, de reglll,' de La, 
primeJ'll clase daremos elno/Ilbre de gnJlnálica gelloral, y al 
de la segunda de gralllálica pa.l'tip¡lal'. 

, ). 

I 

e, ' 
(P:íg'. 5.9.) 

• 1 

I ' 

Es tan general1::l <;ost~lIJl\.H'e entre nuestros 'gramáticos cle\ 
()(>Iúcal' oí amaría como segUllda tcrmin(lcioll d.e lo que 1l :11llun 
prct é ri\Q imperfecto riel suhjUl1L¡vO, d ieielldo yo a lila 1'('(" al71('(,· 

r.ia y amase, que Pp puedo dispensarme de p .. otlU/; ir lus prin
cipale¡; .fund:llneutos quc he tcuido para fOI'Ul,\I' cpn ella esle 
tiempu de indicativo, denominándolofulw'o cOlldicioll(¡l, ~len'l 
dida SIl naLLlraleza, y el h'abenHe precedido en da.-1c esle nplll
bl'e alg un os de IQs eSlnwjeros que hall escrilo Gnllnáticas es
llañolas en !)US lengn .. ,s. 

Es indudal~lc qnc las t~rmin~lciones ro. y se del subjuntivo 
fpcr'on lum adas de Jos lallnos, sleudO,ttlJlCtra Su amar.'em y ama
se su all/avissem, sincopado; y que la tCl'1llinacioll ria Ó el fu
turo c(!l¡diriolJal, y el futuro simple del illdicativo tr¡¡ell su orí
.gen del infinitivo y el nusiliar haúer. Cal/lar/uf , canfa/'!tás etc., 
call/a,. haúia ó lúa, call1ar lutbias ó ¡lÍas utc., decian nues
tros mayores ¡í lo que )10s0t1'OS cunla/'e', canlal'tÍs , canlaría, 
call1arias. Aun al presente S6 n ;:suelve bastante bien el futu
ro condiciunal por e! habiade y el infinito, puesme habit¡de. 
ale gral' yielle:í valer Jo l11 i51110 que me a/ef{,'aría. Y si en esta 
oraeion, Se ¡UI rlidlo que L"¿ga ¡¡oi, que ha Llegado aho/'(¡ mis
mo, 'lile llegó ayel', r¡l~e llegará (luuiana,f/lle habia de llegar 
I'I'0nlO, torios lo,; determinadus SOIl delmorlu illflicat.ivo, ni per
lI1iLe otl'l) la índole de lIuestra lengua; no se rlesr,ubre por qué 
¡í !IU equivalente LLegn.,.¡/L lo ItCIJlO,; de creer tiempo del ,uhjun
tivo CIJ la frase, Se hn. dicho ql(e lIeg/lria pronto, la ('11'11 s~ 
diferencia poco tÍ liada de, Se ha dic/w qlle había de Llegn.l," 
pl'onlo. 

Lo [)I'orio se :¡dvie.-Le en las or:lI ~ioJles de interrog~lItc, laS 
cuales, pudi e lldo elllpc~al' 1'01' cl1alquicl'ó1 de lus tiempos de in
dicaLivo, y nUll ca por los nc sllbjulltivo, por I~ razoll seua la rla 
cn las Il<¡~s, 170 y 11\0, prill('ipiall á vezes por el futuro l'ondi
ciOIl~1. roí á verle? iba ti vede? ¡"é li lIerle? irias ri 1Jel'le? 
lilas no, Vaya á verle? fuera d. verle j> fueres á verle í' 
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:Lá.lenglJo Ihtinn 'jomas elllpl~a el subj\mlivo 'para -es·pi'esa .. 

es'te tielllpp que noJe rutE cqlloc,ido, sino l"Jue lleude.,,1 I'odco 

que, Hevn en si pl.rul::~~~u acti"vo ó pasivo del infinilivo: Pell .. f("., 

ba q/le Vd. na se mofar ia de mí estando yo ausente .~E,vis

timllram te, lt!lIniqNtW1J:.J¡),tlib"lO heHr!'ll/l& t;sse lile absefl-lel/l,t', 

tilo 11II1/lt¡lr"(Wt' tt4selwm, ¡¿, ill .¡udih('io /OU/f1lldlllll es Sil,' ti bien" 

oomo dj,e~ . CiccroD , JSflr>timara/IL ';Ie Ilec ubsClll/Wt /¡tdib,.¡q, 

ltr.-~' lIlJ/¡ ~lIt'1't . I ~ I .. 1 .~ " ,.. • t I I 

N o Il1o.s'l deja además. dudai' de Id Í1:ttimn,"Conexiol1 .de esta 

t¡q,111}~ cpn ,Jél rullJ~O Jo i.ri¿liculi",o, y ,-cl~ . Ja. Ilingul\l\ '<tlll) a~)l .. 

b9 ' ,l.ieneQ COIl losnuddljlll)lls de !;UJ..\'jlllJLI vo , d v el: .que si "' lIel 

n(ju4'J-los CQhstllliLelnente ",na~dnjsma~ , alr{)\Il~Ií\lS, al paso'" que 

)06 in.]e.(lllido6.se cOl,1'Ol'll1aO con las deL pcd:Cc to ah~ohJlo Jo 

iDL\i¡:p,ljyo. (plígi, 65 'y 66). Di,.á ; diria ,\ dijo, dije./'a. diye,sfl,; 

drl/imire'" d¡Ui:fJ/ír;ir.; q,IJI'IIIÍQ, dlll'~ltiel't¿, , du/"lI¡¡t..$e~·.!u~I't/., I¡(,p 

,y,q,j /¡ho, Mojera,- /úoiese J y t.@dos los demos vel"~~ in¡ogJltla" 

l'ci son una p!'lleba~eoll v lDeeu.t~ de esla vel'd'ad.. , ,J • 

'01 11 I '\., 41 j 'J ¡ • 

J) 
r.i·JIf!JU·J'!t ,aH 11' '1 

.I'{ I (,"1 ',.J' J 1 

(Pág. 59.) 
.Id , •. 1 -'1'" l -r' "1 /1. H .... 

Iba yo inclinándome á d~t, al imper:\tivo las cinco pel'sonns 

~~\~I.e rll tl"ih, \(yelh\qs,gl':lm~t¡cC1s. ,'por ~nal1to puedA po.&pou~n"e 

c-l ' PPPe,s~o, Ip l' v¡;rlJo .C¡.l !!llg,a ,é/.,¡ 1~ll.gar¡zos Ilnsolr ,o,~ . h{jgal~ 

ellos, de la misma mallera que en Ha~ til, haced vosot/'os; lo 

ellal pal'ec(f p,'~G pio de este lTIodo. Pel'o rellexionándo,lo deteni. 

damente, he yislO que Jas personas agelltes plledell il' det.'as 

del Il't'lJo.e todos ~lIsLie~npos, v, g, Hacemos lloS0l/'o~',,/u~'

rán eflos, ,y '{IU~ \1111 dos raWIll:!S copc1vyeutes para 110 dar al 

hnptll'ativ0 I!I¡\S personas q!le las. segllnd~ls del Sil~¡;lIl¡~r y plt,'-

1'31. Es la pl"llllel'3 que no llene SIIlO esas dos tel'lIl1UaCIOUCS di

ferentes de I;IS otras del verbo; y la segunda, para mí iIlCOIl

testahle\ ¡¡e f.t,lIJda en qllo no sirve este modo llara las orac io 

nes de ncga cioll , segun queda Ilot"do en las J1úgS. :UH y lH1; Y 

mij!!ntr¡IS /HIJlca oimos, No haz lIí , no hacéd 1J1JSolros, es lililí 

corriente decir, No haga el, 110 haga,mps fwsoll 'os, no Ita-

gan ellos. . 

E 

(Pág. 120.) 

El verbo ha.ber tiene, tres siguificaciones bien determina

das: prime,'''' la aC,liva ~lel I~abe/'c lal,ino, (('nel'; 'l~le eS ];1 SlIl'il 

P"opta, a~l~lque h?1 esta anllcm,da (pags. 216 y 21,); seg~lI1t1a, 

COIllO aUSlllal: ,:en cuyo caso touscl'va de alollo modo s,u fucl"l.a 
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primitivll,lIltM. tic [.:trio fa A,'allCfllla.1 viene n' se« 10 mismo 
que, Tongo [eid,t /l,~l"flllt:a,w;' Y ,tcl'cel'a,la dc vCl'ho uent.'11 
lie.cstado equivaliendo ¡j .fe,· ~ C.'t:islj,., 1'111 ningun(1 de los tres 
sentidos se t6hHI en las ,lOCUCIones ,tul góIllll'(\ ' tlu esta, lf,ai Ó 
/lI'ÚO fiestas ,·(udes,. es decir, Se cekúl'an ó se' ce/ebl'tU'Olí 

fiesta's /'oales ; y eOll,lO m.i pde+I,!! 1I1) ' 11 urn!>I'e plul'ah'e:;j¡, UII:t 
persona verbal de.! s.nglJl:II'. 1lI cabe ql~ v:,,'íe IIn 'Verbo IJlJ 
si¡;niGcaJo solo cn:llldu se usa en la tercera perso,)a ti .. , este 
número, es 1,6tlesario c~l"ic;It, ,de 1111 mudo ru:IS conformo (:Oll 
Ill1est,'a siutóíxis 'j con la historia, rlifí:ílllosl@ "si, dcl' verbu htt
bel, las fl¡lISeS un ClI\C se ctlIplco cOtl \!I car¡í,'tl!l' de illf(:lel'sólI:.I, 

En tll Poema dél ~irl, e~CI·jt(J ¡j filies del siglo XII) lúe es 
el monUlIlento \IIa6 antigu() filie HOS htl flIlO(la~lo Jo la IUII;{l1ól 

castellall¡I, se lisa slCmpl'(\ Cilla tlcopcion de 'tellc,', h. tll~1 C'OIl~ 
serva' IIltrl ycndo ,ilt,':lu.ilíar; POj' lo q IIC el p :ll l liclpio [laslvo ÓOI1'" 
cue'l;Üu en gi:llcro y nÚlllero cón la pcrsl.lIlli paciente dt: 1.\ IJr~
cioll. SOIJ COI~ .dos los e¡ISo~ (qbizá Uo J ,I~¡;n >,1 ' Vj:i',II:I) eu (1'.\1.1 
subsiste in~lcclillnble el participio. El ve,'flO se/' rlcsclllpciJaha 
en aquel ticulpo las funciolles <le all~iliar COII lIl:l; frecuencia 
que IUlber, Ambas cirCllllstimcias 1'~,úlJe el vel'So 466) 

{ 
• I 

Todor .on exido. (',q" salido), I.s pllcrt .. dej,das (d~jndo) h,n ,¡'icrt •• , 
, • , " ') 11 

Tal1lpocO lIsú"pnba entónces h.abú, tanto eo/nO ~hd"a ! él ' )nS'l\l" 
del vel'hosc/', se:;ulJ lo comprutrua cutre Otl'OS i¡'filJi~os ' eI ver 
so 12'15, I ' 

Grande alegría es entre tod~s esos t;ri~·tianos.' 

Del habe/' como im pcrsonnl tnl vez! 110 se 1,a\l;)11 111:15 e¡elJlpl05 
que los de )05 ,'ersos 706, 10'29, 1088, fl24, 18iill Y 2180; pe
ro algunos de estos lusares todavÍ;. jJl1UdCIl !!splic<tnc pOI' la 
acepcioll prinlaria de te/u/') como el .10ilS, 

Lo quc noo fcrie el Cuboso pOI' Cllallto en el mundo h(t (liene). 

La tercera persona tlel singlll~r hai no se enCll~Illl'a nL uu::J vea 
siquiera) :IUllquo:: el versu Yíl~, 

TlIlcsy lit! que prenden) talcsy Tza que nOIJ, 

nos sugicrc ya la id ca de CÓIIIO pudo f01'l11arse. 
Bc\'(;eo, 110 mui poslo::riol' al aulor del Poelllfl del Cid, hnce 

¡"'nal IlS0 dé! vcrho I,,¡bel'. clI'pez:llldo solo ;í 1101 :Jrsc 'l1lP. ha
l'er de ,'ige los infinitivos, ColllO en la copla '52l uc la IVidll de 
san lIlillall, 

El tercero libJ:iell() habemos de deci¡:. 
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Ji bien lo mas ordillario es emplea1'/w!Jer a, segun se )1.,lIa cn 
la copla Sí de los 1I1i/ag"os de nuest,.a Seiio/'a, , 

O .. ieron d 1'3rtil'se tristes de )a hiltalla, 

Tamhie!1 p.rinci pia á conjuga,')os vedJos con el he, !da etc. pos
puosloS allllfiuitivo. Así se IIola en la copla 841 de los A¡ilag/'os: 

É tal'oado !tic luego en toda su hOllor . . 
Es mui freCllellte el adverhio.r despues <le! roexi~tellte habia 
como eu las coplas 4a y 330 de los Illismos lJlilas,'os: • 

1(ttbie:r sranrl ahondo de buenas arIJOledas.-
llab¡e y Ull c"louje de huena alcavera. 

J 

Pocns llovedad~s 1l?5 orr~cc"ia el !)oel1la de 4'ejalldro, por 
}lerl euece.r talllbl~u a la mltad del sIglo XllI, SI no halllísemos 
:ya la pcrsoua singular ¡'ni, y á vczes <:OlJ nOlllbrcs plurales, 
,!W: parecen el supuesto de la oracion, v. g. en la copla 1303, 

If~,y en esta cibdat mui olorosos vinos . 

Algullos años despues se compusieron las Partidas, en las 
que eoutiulHl el \'edlo Itabe,' con la significacioll cólsi iuvaria-
1,1e de lCIIC,., y cUII~,~o.lHl"'C ~l oficio de ausilial'! c~)uclIerda ge
l1cl'alll1cnte el pa"l,c'l"o I'''SII'O COII el caso ObJet,vo de la f"a
se. Se I'epite Il'u chÚii lllo.r ha, pues soJo CII Jos prillcipios de la 
ki 16, lit. XVIl y en la 4~ lít. XX V de la Partida ~élill,a lo 
l .. Jllamos cinco VezcS, y dos de ellas ('O n l:ousHuceioll singu
lar, <loude Jiee, lJiul,{ut (·ulloseitla.fucclt !tumes y Ita caodn
,Iuse dus. vc:.es ti sabil'lIdtlo" , y, Ello'I/lllheclI ti las V(,!;llt!IlS 
¡tome. y ha, eSlO es, JJai Ílumbl'cs 'Iw: I/l/ent muldad COitO_ 

á <la, v, JI,,¡ !to¡¡¡bl'eo' 1'w cnstlndccell. PUl" el ¡;olllral"io el ha 
J' e, d~ l'arisiulI' ucurrencia , ~ielldo Ulh) de Jus lugares en que 
se halla, 1., Ici sa tit. X V 1 de la Partida primera: PCI'U POI'1"e 
l'a' .r alglll/Os del/os que comicn:,ull II/fH ttblt, ti scr en/e/ldu
dos 'Iue oll'os. 

Las poesías de Juan llu;1., arcipreste de Hila, casi 1111 si¡;lo 
J\~as 1ll0UCrllas que las Partidas, )jos delllLlcslrau que el advcr
L,oy iba lilas de urdillario de~l'lIcs, que .. lIles de la lerl"l;r., pcr
s~lIa Ita, y ell solaS dus Loplas segllidas ( las 1014 y 1015 > Se I'e
)"lile elwlro VUles <Id Lillilllú IlI úUO. Si CIl eslu ~c dClJulauu ya 
el gi .. o quc.-;c l.J,llóI .. ia elJ lo slIcc.ivo, ))0 puede dceir>e.lo luis
l>.O .... e'l'eclu del uso ¡;eucróll del ve .. Lo haber en c:.)ulad de 
""S'laól" , pues el al"l:ipl'e~lc lo e'easúa ... ", clue MIS pl'cdcl"e~u_ 
1'(;', y l'u. L.wlu- 100 "lUl)lciI ,iul¡uilalillJuLc IU"IL,,~ 'l11e lIuSulI"O~. 
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· Uecl a esta reseñabistó,'ico de las vicisitudes del verbo Jla
be,., elllrarelllOS á coujehu'ru: Jo que )';1 podido da,' l1Iárgel1 á 
la especie de dcsconcordan¡;ia qllc nhora DOS ofrecen cieruls 
ora¡;ioncs, .Era y un ~l(lverbio de lugnr para nuestl os mayores, 
que deIlotalJa allí, como desde tiempo remolo sucede en ia len
f;ua frar\CestL Se allteponin óposponia á los verbos, y particu
lar/llenle alltaber eu las Itll'oeras personas del sillglllnr del pr;e
sellle, del preté rito coeltistente y del futuro condicional de in
dictltil'o, allnque tambitlll nos lo presentan despues de la pri. 
mera pel'sona J lIan Lore n:t.O Segura en su Poema de A lejundro 
~, las coplas 187 y 2462, " 

Del mal snbOI' que he y non vos 10 puedo decir.
Desque esto lu: y visto q ne en el tiempo mio; 

, I 

y el arcipreste de Hita en la copla 637 , 

eret que vos amo tauto que non !te:r mayor cuidado. 

pcllni51~lO modo pClll're sey poI' se' en Be~ceo, Milagros dfl 
lluest/'tt Se1Lol'a, copla 310, , 

Sé Y mi meusaicro , lieva esli manchdo , 

y en 1:ls cop,las 38, 79 Y 2470 dd Poema de AlcjfUulro, donde 
~;tá sey pUl' sé, persQna del verbo sabe/', Eu el priucipip sit:m· 
prc relcJldri:, el l¿ft su sigl)iflcado de tüme llcvando un supues~ 
~o del singulal', y seria mui COInUU decir. por t:juIllplo, EL I'ei 
'Va á 13,.ibiesca el há y Caries, pues hallamos U11 caso igual á 
este ell la copla 9Q2 del al'ciprestt: de Hita: 

Como dise un dicho, que coita non hay lei, 

1?e frases como la ,Primera de estas dos" por ser las mas repe
tldas, se clIlpezal'la :í creer, que no h3bla l)lnS Sll.pl1e~to que el 
nombre Cortes, y clado este p:ISO resp\:!cto de li'cs tiempos del 
jndic3livo , f:icil el'a que se Hdoptasc l~ loc;ucioD Cll tudos los 
dClllas del vcrbo habel', Ninguna dnda nos puede quedar del 
que eIl tales oracioucs DO es Sl;pucSto el que va espre,o, sea del 
singular ó del plural, cU¡llldo vell10s que !;lullcn prece,le e'l ó 
ellos á Iwi, ni ellos :í Izabo , porque semejantes lo¡;u cioncs lla~ 
da sigllihCari¡m , llesulta pOI' cllllsiguicllte que en la frase, Hai 
9 Hubo/iestas ,.eales, este nombre es un C;¡SI) objetivo T y que 
ticue que suplirse por la elipsis un sllpuesto Jiciclldo, El CO/l

cejo, elayunlamiento, el pueblo, la ciuda(i tltJ tal háy ( lieu e 
ó celebra "llí)./le~·tas rea.te.,; y que eu estas otr¡ts, Hqbl'djies
i~$ l'eales e/~ Segol'ia.; Los ltolJlbl;es q~¡e IlIJbif!l'e en c! /Ill/JL-
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1I10TAS. 479 
do áesplles de A dan, cleh(!ltlos mil'nr , por la siléiYsis , cOllld 
nOlllill;otivos los nOI."I~ .. es que ,' :m regidos pOI' la I'l'cposicion 
en, '1ue ha de snpl'lrlllrSe, ;í la llI:l1ICI'''!I"e se hace pre~iso nii;l-" 
di .. un r¡ue en los dos pasajes arriha cil.lld .. s de la sétima ¡"u'
tida, ;; fin de dejar la sentencia :uTeglada á la recta constrllc
cion. Por el mismo estilo qll~. hemos esplicado estos ejclllplosl 
deheD aclararse todos los de Igual clase qlle tan frecuClltes son 
iloi en el habla castellana. Habemos ele acmlir tambien á la elíp
si~ pal'a la [nlse '. Ifá, hace Ó hará veill~e dias que /la le he 
VlStO, la cual rtll'la estando llena, El eha de /toi luí (tiene) 
!tace ó hará veillte dias etc .. ; locücio~l que~ se halla cOl11plet~ 
eu nqucl lugar de b parte pl'lll1era call1tulo :)9 de] Don Quijo
te: Este (aiio) hará veinte y dos {l/LOS que saJl de casa de mi 
padre. Lo que ~lIalli[jcsta que cl.c:llItil' o había dejado la casa 
p:ltern~ en un ~Ia del añ.o p.osterlOl' al de su rcl"cion. Si 1u
hll!se sld~ ant~nor: h~b.\'¡a nicho, Este alío ha l~echo veinte y 
nos; y SI el d la cOincidiera con el de su Uarl'aCIOn, Jf oi hace 
veinte y dos aiios etc. 

En virtud del prillcipio espuesto en la pl'esente nota, y del 
qne yo sigo respecto del CI1S0 ?hjetivo de] pronombre masculi
no e'l (p ~ígs. 165 y 166), uso swrnpl'e lo, y no le, en lits fl'ases 
del tenol' de hs siguientes: Confesemos el erro/' , clIando lo 
hai en nuestras producciones; Bebe,.emos vino, si lo hai el, 
el lugar. 

F 

(Pág. 159.) 

N o dehe cegarnos el amor propio, al examinar las bellezas 
y los defectos de nuesll'a lell~ua. Celébrense cuanto se quiera 
la riqueza y variecl¡¡cJ de los tiempos de su verbo, V la liiJerlnd 
de su cOlIstl'uccion ; pero cool'eselllos de buella fe -que es sobre 
1Il:,ncl';¡ imperl'cct;¡ é inexacta CII el pronombre de la tercera 
})cr,OIl<l. Esta falta se origiIHt princlpalllleute de que el caso 
oblicuo se y el adjetivo posesivo su., que de él se deriva, di
Cen relncion igualmente á las personas y ¡i las COSas de lodos 
los géneros y nlÍmeros. De dunde la 3nGboJogía en los caSoS si
guientes: ll[e ha traido este libro el S,.. de Aguado: su mo
lla de discurri,. me gusta mucho; .Iicaban de estar a'luí An
ionio y su esposa, y a)'er 1Ji á slllllarlre ; Los gua,.das des
cubrieron /¡1I'go al COlllraIlf/Ildisla ; pero pOI' 'u coúardía se 
tel'millo pl 'Olllo el combate . 

. [11 alg'llnos de estos cjelllplos se tl'asluce lo que qlliel'e de
cII'se; pel'o no es lo mismo qlle nos entie]ldan, que e'pli,arllos 
de ~1""CI'a que 110 puedan deja .. de elltelldernos. Quul'e IlO" 

Ul IIU,.l/i,c;crc I'0ssil (jurle:r), serlnc omnino pos sil I/on il/le
'''EJe re , clIl'aadutll, d.ijo sabiallluul(l (¿UillLiliullo cn d }il>1'.o V 111, 
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cnpítl1lo 2° hnhlando de b c1nrid"d. La lengua rrancesa, que 
es i"I'el'ior :í 1" nucstra por tautos títulos, uu dejnria la IIlCllor 
tlInhigliedad ell el último de los tres ejcmplos, por tCllel' el 1'1'0-
nOl1lhl'e [eul' pal'a el plural. Nado digo de la in"lesa quc ha lle
gado en esta v"rte:í lo sumo de la l'erfccciol~, pue, eOIl solo 
decir en el pnmel' caso ¡st doctrine, hermothe/' en el se "un
do, y en el tercero !tis cowardice , sc di siparia t oda dllda~ 

La primera vcz que leí e,te período de Moratill en el prólo
go ,,1 tomo segundo (eali cion dc Marlrid dc 1830): Es admira
ble el generoso tesan con que /lepó ( l'eijoÓ) MIelan /e la em
presa de sel' el dCSP/I{{lu¿adol' del /lIlC[,fO, ti pesal' (le los 1"e 
asegul'an su privado ittleres en hacel'lo eSL¡ipirlv j me quedé 
!1arado al pronto cstr¡IIialldo dijera 1\1or"lill, que Fcijo() traha. 
JÓ constalltclIlelllc ell dcsprcoellpar al plleulo, siu cllluargo de 
'lIlC nlgllllOS asegurall qlle lellia uu interes pal'ticlll"r elllllan
ten cr lc 1'1111,), Pero oí la se);ullda lectllra noté, que Sll desiguio 
era dal' ¡í clllcurler , qlle r'cijoó llabia sido in{'¡ltigau)c el) ilIIS
t 1':1 l' al puehlo, lí despecho de los qllc 11(j¡¡lnall su particulal' 
COII\'e IlIClleia en embrlltecerle. Y la principal causa de mi equi, 
vocac iou consistió Cll lo poco detcl'lllinnclo del pronombrc su. 
Curando pl'eguut" UIl comcl'ciallte ¡.í 511 cOl'l'espousal, si hai CIl 
el puel' lo un buque ti la carga pal'a la Habana y para Vera-Cruz, 
y CUlO sení el dia de SIL salida ;110 se entiellde si qllicl'e saber, 
si hai un bucjue qlle 11"eic"do la cscala en la Habana, v'lya á 
Vera-Cruz, ó si Sil dellland:1 ticllc pOI' objeto inclagal', si hai 
UIl buquc para la JIabann y olI'O para Vel':\-CI'IIZ, En fnln,ccs 
lo d e jari? ~I¡¡ro el ~Illllleru del p~'onolnbre, pues en el primcl' 
caso se d Il'Ia, elle jvur de son depad, yen el segundo, rie leur 
rlépal'L. 1_0 propio sucede CH e"la olra oraciolJ, Ivan junlos 
Jllal/ y ,d /tl vnio , Cita/LelO ca)'o el "OlllúrcI'o ele este, y en so
guida se lu puso; pues ignoramos casi, si es la miSllla perso
lIa ti quien se le C'l,)'Ú, la qnc se l o puso, ó si el otro lo cogió y 
10 puso oí su cumpañeru. Si digo, Ha llegado el sabio geóg/'afo 
JlulltúoLdl; )'0 jJ/'{)ClI/'u/'¿ /j/,esenlur!c ti Yd., 110 se ,abe qlli.iu 
Ila de Ser el prcselJlaJo, ,i HUlllhuldt. ó lJieula persoua.í quiell 
el ,Iiscurso se dirige. En frances q1ledaria claro dieielldo, Je 
(lIchel'ai de vous le /I/'e'sclller, Ú, de vous p/'lIscntel' eL lui, se, 
gun lo 'lue quisiéralllos siguificóJ!' j al lIlodo que el) iUg'les diría-
11105, l' II procure Lv intrvduce /tim lo )'vu, ti ,you Iu !tillt. N o 
es decir qlle no (¡aya medios dc desvanecc!' estas dudas elJ es
paüol; pero CUilll(IO es necesario rccu!'ril' oí J'üdeos , y clllplcal' 
lilas palabras dc las que ell olra lellgua l'clluierc);,1 fl'ase sCllci
lla para espl'cs~H'lo lIlismo , es prueba C\ idellte de la pobreza é 
illlperf'ccciull de la que licue que apelar á selllcjautes recursoS. 

CUlllpcllsa eu parle e,td falta, que iu¡:;elll':Olllente lIlallif.:sta
IJlOS, la venlaja de 'lue uucsll'o prollOlllbre usted tieue los dos 
uÚuleru,;. Taulo el VOllS f~aucc~ COIIIO el ) "Otl iunles eoueier-
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tan siempre con el verbo en pJur~l, y eqüivalen illdistintamen
te á lIsted y ustedes. De modo que si un amo dice :.í dos cria
dos suyos, Váyanse Vms., no hui equivocncion en que los des
pide ti ambos; y si en singulnr, Vriyase Pd., se enliende que 
]Iabla solo COII aquel á quien dirige la vista Ó ,í quien nombra, 
y que el otro ha de quedal'se. En aquellas lenguas se diria 
exact<tmeute lo mismo en amhos casos. 

Berbreuggcr prelellde, en el 'prólogo á su CuJ'so de temas 
franceses, que se nota una :lIlIbl!7üedad parcci~a :í la que aca
bamos oc esponer, en l11uchilS frases de relallvo, por cuan
to el que sirve cn ca~tellano.para los ca.sós rcClo y Objelivo, 
miénlr:1s el frances tlenc qlll para el pl'llllel'O, y r¡ue p:1t'a el 
otro; y observa que cU,a,nJ~ l:i Acndelllia dclillc ulla de las acep_ 
ciones ele la p:1labra ¡)le, dlclcllClo que es en las medias, cal_ 
cetas? bota,s la parte que cub,.e el pié, ignoramos si ~l pié es 
el cublerlo o el qlle cubre. Con lodo mc parece que 5111 nece
sidad de recu\'\'il' :í la invcrsion pasiva, ltt pnrte por la cual es 
cubiel'to e-rpié, ni :í e,t,1 olr~ tnHS s~ncijla , la parte con lJue 
se cubre el pié, baslaba que se llllblese puesto, la pal'lc que 
clI.b,'c ¡¡lpié, para desvlmccer todo escrllpulo, Hé ilCjuí la con
veniencia de seguir cstric,larnen~e b regla sentada en la p<Ígina 
211, de colocar la ))I'ep05lClon a delnnle de bs cosas, si se ne
cesita este mcdio para fijal' el agellte y el pacicntc del verbo. 
Juzg,o qu,c ell l,enguaje corrccto debe decirse, El castillo que 
dOlluna a la Clil da rl , y, El fuel'te que res g{{arda á la ciuda
dela, porque Oll1ilida la preposiciOlJ entenderíamos clue la ciu
dad es la que domina, y la ciuclculela la que resguarda. 

G 

La opinion de los quc dicen siemprc la y las, tanto en el da
tivo como Cll el acusativo del prouombre elle!, Sc funda en que 
1)5 en griego: ni ?Il latin, ni en,lengua ))inglll~a, c~lalldo un ar
tICulo, adJetiVO o pronombl'e t!Cne tres ter~llIll;¡ClOneS, puede 
Scr fcnlenina en un caso Ja que fué masculina en otro, Luego 
teniendo tres nuestro pronolllbre el ella ello, y siendo le y les 
111nsculinus, es 1111 absurdo, una incong'rllencia gratnaLiclll ]la

eerlas Lamhicn femeninas, Si se dice, El jue~ prendió á /llZ ji
tano, le tO/llÓ cleclaracion J' le condenó á muerte, ¿ no e~lá 
pidiendo la llllalogía que se diga, Prendió d lIllajilalla, J;¡ tomó 
declarilcion.r la condenó á mue,.le? ¿Por qué, le tomó decla
l'acion y la condenó? Le es ulla especie de conlraccion de tÍ e'l, 
y. le~ tambienlo es del anlicu::lelo á elles pOI' á ellos: ele con
~lllenlc, si tralándose de una scíiol'a, se dijese, Cuando vea 

d . ti 'doi¿a Pepa, déle la enhoJ'abuena, seria lo mismo que 

31 
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decir, dé Vd, á él (rloiía Pe_pa ) la enhorabuena; y si fuesen 
J11 uclJ as , dé Vd , á e ll os (d0.n" Pepa y doña Juana) la enhora
buena, lJ11 perdonable soJee'lsmo ! 

A es te cúmulo de <tl'gumcntos propios de la ideoJoO'ía me 
bastaria COllt.estal', que mi Gral1'llítica enseña, 110 la filo;ofía, 
sino el buen uso presente dellel1g!laje castellano; y si en lo 
antiguo se hallara siemprc q1den y c'tndqlliu<J. en singu lar, 
y quienes:r cualuquiel'a ell plnral, y fuesen ahora indcclilla
hl es estos dos adjetivos, así lo sentaria yo por pl'iucipio, sin 
cuiclarme de la mayor ó menor ventaja en practicar lo contra
rio, No conociendo autor alguno, antiguo ó moderno, de los 
que llan empleado sistenHí ti camen te la y las par:l el dativo, que 
lJO lJaya nacido cn Madrid Ó vivido al lí por Illucho tiempo, me 
]Hll'eCe esto una esccpcioll del lenguaje general y un modismo 
peculiar de aquella provincia, De seguro}JO se 11allarú muchas 
vezes cn.lovell;íuos, y pucde scr quc lIingunn cn Vil1anucva, 
Marina, Carvajal ni Clelllcllcin ; y solecismos que 11~1l come
tido con esüldio y constancia tan l'ocomcndablcs cscritores, no 
hai par:! qlle afanarsc cn evitarlos, 

LG poco que va cspuesto, vi"dica suficientemente este cá
non de mi G"amáLica , que es el mislllo dc la Academia; pero 

. á fin de hacel' ver que Lampoco es Lan llano, COIllO pal'cce , el 
camino que sigucn los oLros, aualizaré las razon es que alegan 
en su apoyo, y apunlol'é algunos ele sus inconvenienlcs , 

SOUI'C el argumenlo de que ell toclros la s lcngn'as., cuanelo uu 
110mbrc tienc tres terllliuaeioncs, no puede scr femcnina cn 
un case la que rué de distinto género en otro, no deja de ha ... 
ber algo que dccir, Esta rn,ix:illla 'cs cie1'l1l cn griego y btin, si 
110S circunscribimos á UIl solo '1]1'lInero; pero uo., si la esten(lc
mos á todos los delnombrc, pllCS Cll ,lInb.,s lenguas son nell
tl'as en el plnral terminaciones fcmeninas del singuhr, y el no
minativo, acusativo y vocativo del clual son homónimos de los 
llIiS11l9S tI'es ,casos neutros del número plural. Sin sa lir del PI'O

nomure que nos ocupa en es la nota, tiene cn ingles (res tel'
mi,naciones he , she , it en cl recto é him" /ter, it para el caso 
objetivo-; y sin embargo en el plural sirven they y them para 
tocios los géneros indi,tfntaulC'nle, Pcro m3S bien que recurrir 
~í las lenguas <lntigllas ni á la illglcSá~ cOllvendr1Í ex:amillar lo 
que sucede en la francesa é rtnliaua, romanas igualmente que 
In nuestra, y !.fue han recibido, como ellu , e l pronombre il 
el/e, egli ella del i!le l;¡tillo, Nuestros vecinos dicen, Je veliZ 
lui ó !eu/' donner 1/ne paire, para l os dativos respectivalllen
tc dcl singular y elcl plural de alllbos géneros, mléutras en el 
casO objetivo dI!! singlllu l' usan le para el masculino y la para 
el femenino, v, g., le pense Ze ó la voi,', En el pltu'al es les 
clcHso objeti.vo rle "mbos géneros: le vais les secollri,., Los 
italianos, que solo tienen dos terminaciones para el nominati-
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vo, segun querla dicbo, pueden emplear tres en el c~so obje

tivo, pues si lo es para el masculillo, y la para el femenino, 

elueutl'o es lo ó il, v, g, Lo so, iL so, En el singular se dife

rellci:lIl su dativo y acusativo segun el género; pero cn el plu

ral, si bien emplean constantemente ti en el acusativo m;ISCll

lino y le Cll el femenino, loro es su dativo único: Vllol piace

re 101'0 sign~fica qLLier~ ct;Jmplacerles (á ellos ó á elhs ) . Colí

gesc .-Ie aql1l que la practlca mcollcusa de eslas dos lenguas va 

acorde con Ja nucstra en el modo que yo la establezco y no 

segulI la quiel'cn reformar los laislas. ' 

~i pide la analogía que diciéndose, Eljue::. prendió á 11llji
tano , .I~ l,omó rl.~cla/'a,cion y l~ condenó ,á muer le , Se diga, 

p,'endlO a l/na j/tana, la tomo dec/arac/on y la condenó á 

ml/erle,. no tengo por tan grande absurdo, q lIe siendo en el 

pI L1ral, El ¡/fez pl'elldió á dos i!'a,IlOS, l,es tomó declr/racian y 

los condeno> digamos, prendLO tt dos )llanas, les tOlllÓ de

claracion y las condenó; pues si alhí vale la identidad de las 

terminaciones para el masculino, algo significará aquí Sll di-

vcrsidad. • 
No lile acuerdo de Jlabel' leido en nuestros antiguos á elles 

POI' á ellos, aunque sí de l.'aber visto ele, ellc y elli pOi' él. 

Mas sea de eslo lo que se qUIera, me parece que siendo los pro

nombres yo, lÚ, e'llos llUicos que tienen en castellano decli

nacion propiamente dicl'3 , Y estando tomados del latilJ, no se

ri~ impropio sacar le de illi y les de ¡llis; ni afirmar que pues 

illi é illis siryen para tO,dos los géneros (;n • el dativo, al paso 

que Jlal termll.3CJOnes d'VCI'S.1S p"r3 cada genero en los acusa

tivos, lo mismo sucede con el le y les ~le la lenglla, española; 

y que respecto de este prollombl'e se ven(ica lo pl'OplO (lile res

pecto del me mi, le ti, los cuajes se refieren igualmente á los 

110mbres masculillOS qnc á los femelJillos. 

1\1e atreveré por (in tí prcsentar á los señores que siCTuca 

tina opinioll diversa de ln mia, ciertas locuciones,.í fiu d(~ que 

Veau si les orrecell algua embara¡r,o con arreglo á Sil sistema. 

¿No les disuena que sc diga, A el/a la pareció, á el/a la COIl

vino, d ella la estuvo bien, á ellas las pareció, á el/as las 

Convino á el/as bs estuvo bien? ¿ OSari¡lll decir, Acudieran 

las lI'Op~S, si las IlIIbit!se llegado la órden ,. ó bien, A sí que 

supo que eslaba a/U la reina, se In presenló (se presellló á 

ella ó se le presentó) para pedir sus órdenes? Mili parecido 

al último ejemplo es ¡Iquel pasaje del capílulo 18 de la parte 

segunna rIel Hidalgo manchego: Y don Q/I/jote se le ofreció 

(~í doña Cristina) con asa::. de discrelas y comedidas I'a::.o-

11. e s ; el cual deberia leerse, Y don Quijote se la ofreció con 

asaz de discretas y comedidas razones, si llUbiésel110s de 

c.reer á los que pretenrlen que la y las son los verdadel'os da

tIvos del pronombre ella. 
31'" 
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JI 

(P.íg, 165,) 

Señalare ante, t~do los fLll?damentos ~le los que sostienen, que 
le elche ser clunLco acusativo LII"seullUo del prunombre él, Y 
cspollcll'é lucho 105 de sus adversarios, que usan sic lllpre para 
di"ho caso y género el lo,. rcserv"udo para el Gil lus que he 
tenido presente,; :,] seguir el término lIIedio que he adoptado, 

Así como el artículu definido y los :Hljcli, us dCIllOSlr<lti, os 
ese, este yrtf/ucl ti ellel1 tres terlllinacioJlcs, peculial' una del 
géllero Illllsculillo, otra del f(,lllenillo, y la tel'cera qlJe nunca 
sc jllnt" con UIl sustalltivo (pOL' UD h"berlos neutros en castc
llmlO), sillo eOIl los adjetivos cllando C]ll.cdan indeterminados; 
ó biell sc reí/ere .í Ulla proposicion elltera, Ó .í nlgllll objeto 
eJIVO nOllllll'C 110 se csprcsa; elel IlIi slIlU moclo el pronombre c'l 
ella ello tiellc CIl clllUlllin~tivo cstas trcs tcrlniu"ciones, y cn 
el nCllsnti,' o otras tres, le la lo, al'Ollloll"d"s á aqucllos mis
lIlOS liSOS, Cad" IIU'] de dichas tel'lnill"l'iuncs es de su g~llcro, 
y no l)IIcac pHS.II' .í lllascldin<l el1 el nClIs"t ivo la qnc ru ~ qJCu-

11''1 Cll el llolllinali\,o, Si dccimos pues, 1.[, ese, este Ó a'luel 
ca{)(I{(o es /¡erlJ~oso, y ll!lllea, Jé-/I0, e,yo, es[o, rtf/uepo ca
bal/u, y SI d"'WIllOti, ll"blando dd 111 "1\10 ,min",l, El tiene 
!{/'fl/t b/'io,. 110 h"j 1";"';011 [1<11'<1 que caúa[{o v"ríc de géuc I'o en 
la oracioll, roi tÍ 1/t' I·,c!'lc rt!¡licrttlero, y lal sucedcria, si Pll
,.iVI':1I1l0S Ilcl'flr]o, nC,ldlaria t,lInhiclI Cll ciertas frnscs Ull sen
tido tOl'jle de (,1I1[1leHI' el lo como rn~o ohjetivo de al"ullos ver
bos, v, g, co/,[al', dal', metc!', pedir, sac(l!" tOCfll', pOI' cuall 
to clu,o rcptlta el lo COIlIO UII sust.llltivo quc significa la par
te sexual dd 11om!)!'c y de la IIll1jer, y con.el ,"eriJO hacer ¿¡c
llota cl mismo aclo elcl cóito, - Esta opinioll, que ha espl:tIlH
do con prolilidad GÓIIJCZ lIcrl1losilla en la parle primera del 
.drte dc habla/' en prosa y vet'so , 1 il>, lB, cap, 1, art. 2, rué 
ya sostellida ,n aS de do,ciclllos aiios hllce, aunque de 1I11 mo
~lo algo coufuso, pOl' l\ci de J\ I'tieda ell la dedicatoria de sus 
n¡'scursos , epístolas ,r C¡IÍ{j/'rt 111 llS , 

J_05/aistrts (nomhre que se d~ :í los elel otro sistema) han 
creido que sc direrenciall mejor lo; rasos dalivo y objetivo del 
]wollolllhre él, usando le pura el prilllcro y lo para el segun
do; accrc.íllclosc mucho ell esto :í lo que practican Jos italia
nos, Tienen ndcm:l' escelcntes autoridades en su fa, 01'; Y lo 
que ;;l1cede en e l plUl'al, dOllde les sirvc p:lI'a ambos géneros 
en el rlativo, rniéuu'as los las es indispl1tablcmeote el ncma 
ti\'o, lw podido mui bicn guiarlos para el 1150 de los mismoS 
CIlSOS ell el singular. 

Por plausibles que sean las razones de los unos y los otroS,. 
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c,Omo mc hc propuesto [llnihtt' tni Gram¡ílica soio en ]a ~utori, 
dad del uso, 110 lile el'a pCrtlliL.ido scgui'l' ti ningullo de cllos 
esclusivamentc, pOt' cuanto ¡ÚngLLn cSCl'itor de Jos quc HOI'c
cierotl :ílltesde la última cent uria , ¡Ji de los hucllos posterio
res (si no se ha dccLtraIlo partidario de Ulla Ú otra cscuela) de
j~ de emplear ca,si iudistiut.:J/llcuLe elle y ello para el acus:t
tl":O ll~asculttlo.Sentada estahas~, y conoctendo que con\cn
drta ú}:tr d uso de caJa LCrt~ltll ac.tOIJ ,so lo IIlC l'cstaba indagar, . 
en fJUC caso propenden, Sin advertirlo, los autores COITCC

tos ¡í dceil' lo. Despu.c5 de haber halhtdo qlle su oucio m~s "e-
l [ . . Id' b llera es re c.l"Irse a . as C05:'5 que carecon . e sexo, o :í LIS (1'1e 

pertenecen a los rClIlos I1l1llcral y ves'eL:tI, me Jle atrcvido :( 
aconsejado como clmcdio trI:'S [:ícil de fijar de algul1 1Il0do 1a 
incerlidlll11brc eLel uso, No Ille c~lgolraré ahora ('Il comprob"l'_ 
lo con cjemplos elc llucstros nntl¡{LlOS, COULclltálldollle COIl Jos 
de al·7 ulJos escritores 1ll0clerllOs ti e los mas sobrcsa I il!1l Lcs. Ni 
lllen~lollaré por csLa vcz ~í GUllzález CarvajaJ, porque los leis~ 
las Llle le recusarían por andaluz, y por(luc ~igLle un sistcma 
auuCjnc Iu alnllldolJa iuadvertidalfl¡:l!lc ell varias ocaslollcs co~ 
mo Cll las siguienLes: 

Pero si cn Dios con Cía 
y le Lem c . - Salmo 32 , 
y en cl cOlllbate fllerlc 
Le ausilía y lo lib"a de la mucrte. Íbid, 
Libral' sabes del [uc¡·te q'IC le oprime. 

Salmo 51. 
Le (al nombre) hará inmortal y de pel'petll:.l nloria. 

Salmo 78, " 

l\'Iavina tnmbíen parece mui inclinado al [o,. pcro con al"'nnos 
dcscnidos, como de Cnrvnjallo helllos obsen'ado, pues "Cll la 
p;íg', 100 del tomO prinw'o dc la Vida. de Jllw,,:lro sellol' JCSll

~risM leemos: 1Yo permilÍlt all/lt7/'irlu co"~¡bll(lJ: COn Sil 11/1/

Je/', y aun Je (¡LLlor¡"aba para rü!lala,.{a a lus jlte-:,e~,. cn la 
2tíO, /,a rcspllcsla de JeSllS I .~ cOlllprolltc/i!l,. cn la 1tio del to
IU O se"llUdo, Attlonéslalc (:í tu hel'manu), rel'l'c'J/dcle; Y en 
la 19i"'dcl cuarto emplea ambns tcrl11illa-ciulles: r apretldie'll
dolo (<i Silllon), le compclieron á llcllar sobre sí la crll~. No 
puedo sacar pruebas dc este nutor pal'!! apoyar l1Ii si,Lellla, por 
ser, COlllO he dicho, Illuí amigo dd lo panl touo nomhre IlI<is
culino; pero las hallaré en Vill:t1111C\'tl y ell ~Ielllencin, Jos 
cualcs Itan escrito siu sc<>"uir otro nOl'le que la Illccrtidlll1lbre 
del uso y de lo p,.acLicl1d.~ por nucstrus cl:isicos. El primero di
Cc ell su L,.aLado De la Leccion de la sllgradn Escl'itura cnlen
g uas vulgares, pris'jna 56, La ignora.ncia deL pueblo ga/lÓ al 
clero, y le al.1'a.jo á SIl partido; pág, 72, El. mundo IZO tuvo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



486 NOTAS. 

quien lo criase; y en la pág: 165> Del monje Simeon leemos .•• 
que aspi"aba á lene/o lI./l ejemplar de las carlas de san Pa
blo ... para enviarlo á l/U herl7l~no suyo. Entiéndese que en 
muchas ocasiones se aparta de mi regla, como cuando dice en 
la pág. 73, Trillado (el camino) pOI' Crülo que le anduvo pa
ra que tras él le anduviésemos nosotros. Clemenciu en el 
prólogo de su comentario al Don Quijote, p~íg. XXXV, Es
fo,'zabtt ... la necesidad de comen la,. el QUijote para eflten
derloy leerlo confrulo; pág. XXXVIll, Figúrese ellec-
tor ... que le acolnpaiio en su tarea; p;ig. XX.XiX, Una cár
cel dió nacil/liento al Quijote, y un retiro forzado . .. Jo Ita da-
do á Sil comentario; pág. Llll> Lean Hebreo ... vú/ia el aiio 
de 1492, en qlle la espulsion de los judíos ... le obligó etc . 
No I.ai necesidad de que salgamos del mismo prólogo, p~ra 
ver qllc CIClllencin vacilaba lambien eu est~ parte, pues en la 
p¡íg. XXXVU leemos, ilfa.yans ... lo posponia (e l Quijole) á 
los Trabnjos ... Ambos literatos, aunque amantes y benemé
ritos del Quijote, manifesta"on qu.e no le entendian. Colíge
se sí de estos lugares, que los buenos escritores, pOI' una cs
pecie de iustinto y sin cuidarse particularmente de ello, sc al'
l'imnn las mas vezes á mi doctrill3. 

Si de la autoridad pasamos á las I'nzoncs, creo que no sea 
mui fundado asegul'al'. que no puede decil'se publicarlo l1a
blando de un libro , porque seria iguul tí publicar lo libro, Si 
algo va liese scmejante raciocinio, habria e l IllisllIo inconve
niente para decir cortado y darlo, siendo bien conocidos los 
sustanlivos que han de suplirse. Tampoco me hace gran fuer
za Jo de la obscenidad que arrojan estas y otraS fl'as es > pu cs to 
que el buen escritor busca los I'odeos necesarios para salvnrlas, 
segull tendrán que practicado los,leistas en infinilas ocasiolles 
respecto de los mismos verbos. A no variar e l giro de la O!'::I
cion, uo poJrán ellos dejar de decir, Siendo lJ-Jatilde la ' llZi
ca que podia sacarle del apuro, él sc lo pid ió (que le sacase) 
con toda la eficazict que inspil'a el deseo de salvar la vida, 
De iguaL espediente tendriau que va lerse en esle pasaje del 
Palmerin de Oliva, ca pítulo 35: Como vieroll que era hora. 
de irse, co/wínoles (á Palmcrin y:í su seüorn) hacerlo. Eu cs· 
ta ol'acion , Proseguia el novicio a,.rebatado en su discll/'Soj 
pero el s.uperior conocienclo que valía lilas cortárselo; ¿ se 
adelantal'la mucho par ... el eufcmismo , si susliluyéramos cor
társele ? II~i casos en que mc disuelJa tauto elle, que IlO sé si 
llahl'i" álgu,eu que se aU'evicra;í usarlo , V. g. cuando Clemcn
ein en sus 1I0tas al capítulo 15 de la parte primera del Qutjo
te dice: Todavla lLevantambien el sayo de Cl/ero, que Lleva~ 
ba el arriero, á qllien se lo abrió dOIl Quijote de ww. cuchi
llada. l\1ucho dudo que nadie di ¡ese, á quien se le ab,.ió do(/, 
Quijote de una cuc1tillad(¿. Sea dicho esto solo con el fin de 
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11acel' ver que las ventajas que se anuncian pal'a que nos sepa
remos del uso (si tanto nos es daelo en las lenguas vivas), son 
ménus cierlas de lo, que á primer vista aparece, Por lo demas, 
si en algunas lOCUCIOnes tlsamos iJldistinlamente de cualr¡uier 
Ó C(lalr¡uierl1., por conseutirlo el modu tIe h"Glar COlTIlln de las 
personas doctas, tampoco debe haber embarazo'C1l emplear 
para un 1111smo caso le y lo ,. cuando el uso 10 auloriza. 

I 

(Pág. 220,). 

Algunos sostienen que debe dccirse , Los hombres parece 
ol"idct/'se ele r¡ue han de mo/'ir, Mas yo creo que el verbo pa
recer, auuque se pl'csente C0ll10 impersonal en los casos ele 
afirmacioll dudosa, sicmpre tiene un su puesto, con <!I que ele. 
be concordar en nÚmero, La frase, Plu'cce ql~e los hombres 
se oLvidan de 'lile hctll d,e l1lo/,¡"', equivale en realidad ¡í eSla, 
Que Los hombres se olvlClctn de r¡ue hall. de 17w/'i,·, es La co
sa que ;:a/'ece , porque con arreglo .í lo que espnse ell la pá
gina 20J , todo el iuciso, Que los homb/'es se oLvida/L de 'Iue 
'¡tan ele lIlo/'iI', es el verdlldcl'o supuesto de parece; y por csto 
etllplea\ll~s el sÍ<lgll.lal', á la lllancr~ que 110 podríamos méllos 
de l'eCUI'l'lI' al plul'al en la sentencia, Los hombres parecen 
ingratos para con Sil Hacedol', pOI- sel' aquí hombres d . no
lllil1,ati~o de la oracioll, ¿Varía acaso elllÚlll~rO de.! supuesto ni 
el slglllficado del vcrbo parece!', porgue dIgamos, Los hOIlL

bres pa/'ecen ser ingl'cttos para con SIL 11 acedo!'? ¿ Scria locu. 
cion tolerable, Nosotros parcce olvida/'nos de r¡ue !ternos de 
morir? Pues s~ han dc mudarse aquí el nÚlllero y la pCI'SOlla 
de los verbos el1 razon del nosotros, al quc han de acomoda\'
se J'orzosameute pa.recemos, olvidarnos y hemos; y si en la 
orncion, Ellwm)He pa"eee olvidarse de r¡lle Ita de mo,.i)', los 
mislllos vel'bos parece, olvidarse y Ita se han lra,sbdado al 
singular; ¿ con qué !'ulldameDt? dejarcmos subsisllr en este 
IlÚlllero ,í parece, cuando cambiada la pcrs~l1~ agcnte, .SUSlI
tuimos Los. hombres á El hombre? Para mI llellen tal fuerza 
es los ar"umentos quc no me la hariall en coulrario UIlO ti 
oLI'O pas~je de nue~tros buenos escritores, si no los hallase ca
si uuállimes, Dr::sde que se me ha prolllovido esta duda, no he 
~ucontl'arlo ln..gar algll,no de 1~lle5lrOs antores (~e ,nola, allll:{uOS 
O modernos, que favorczc~ o ,contraríe mI opllllon, , 

Tampoco [ne ha ocurrido lItngUIlO que ¡¡poye las lOCUCIOnes, 
Iiacen unos calores I/luij'ue/'les; Qué malos dias hacen! las 
cuales no m,ereceu la nprolJacion de algullos inteli¡{entes, Es 
cieno que pud,iera suplirse aquí, Elliefllpo Ó la estacion !tace 
WlOS c,¿[ores 11ZuijilerLes , ó, !tace maLos dws, Pero conl'or-
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mándonos con la Ac¡¡demia, cuando ela al verbo hace/' el sIg
nificarlo ele c:¡;Ísti,' actualmcnte alguna cosa, como, Itacel'fi'io, 
/zacer lodos; debemos. suponcr que calores y dias son Jos su
puestos de la scntencla, y que correspondell aquellas frascs 
á, Existen ahora mui fuertes calores; Qué malos son los 
días presentes! ., ., 

A pesar de la convlcclon quc me mspll'an cs tas rnones, de
ho m<luifestal' francalnente Jos I'ezelos que tengo de equivocar
me, por Cuanto sienten mui de diverso modo personas, cuyo 
voto es para mí del mayor peso. 

En España lIunca ba denotado el de lo ilustl'c de la alcul'
nia, sino procedencia de familia ó lu gar de naciUlienlo, espe
cialmen te en los segundos apellidos. Los que inventaron Jos 
nomhres de Gll~man de .difarac/te, Juan de las f/i'IJls , Pe
cz,·o de UrdemtÍlas y el escudero .~ljtÍrcos de Obregon, 110 

tuvieron la mira ele supouer llobles;í eslos pe,·sonajcs.lUI];m
se ell vel'dad Illuchos apellidos iluslres precedidos del de pOI' 
cualCjlliera de las cnllsas illdicau"s, Ó 1'01' IIte,'a eosllllllbl'C, co
!llO, don Diego de Saavedl'a, don Juan de G llZlIH1I1 y ol rOs mil: 
don Alonso de la Cerda, sabemos por que se apell,cló;, i. Pe
ro no cs ménos cierto que cnlrc las familias mas anliguas yes
clarecidas el,: Es paña hai Illncltas que no J,Ievau sell lcj;lllle par
tícula, como los duques de Osuna, rle Arcos, los condes ele 
Bell:1VCllle y 'l'l'a,;tallwra, los 1l13l'Cjueses de Villena y Astol'
ga y olros de la l)l'illlera gl'andeza, que se llamau don Pedl'o 
Giron, don l\hllUcl POllce, clon 1l0Jrigo Pilllenlcl, don Jllan 
Pacheco, don Luis Osorio, ele, ele. lIernan Cortés, ni cml ll
do era un hidalgo de escasos bienes, ni de,pucs cuando rué 
gran sellO!' , luvo de en su ape llid o. Luis Quijada se 11:1I11,lbn el 
ayo de don Juan de ¡\ustria, s iendo sllgelo de alto JiIJajc, y 
Cervautes lbllló AlO/lSO Qllijrzno sin de <Í sn ingenioso llid ; '¡~ 
go. Otro teslimonio lllni e;¡li(icaclo ele que nunca se ha conoci 
do entre nosotros semej<lUte distincion, se deduce ele que' el 
})oeta que inventó elll1oelclo de UIl g",1l1 caballero, cnlavcra y 
menospreciadol' de todas las leyes divinas y humanas, que ha 
vellidn á ser un persouaje elc fama ell,'opea, le del10lllinó si 111-' 

plClll cnle don J"an Tellorio. l,jigo Ari ' la sin de 11~Ill"lJ Jos Itis
tOl' iaclores nI fllndador ilLlstl'e de In monarquía 11""arl'a. ¿ QlIé 
dijeran r\ rias Gonzalo, Dieg-o Oruóile7; , J ol'ge Mnlll'ique, Al
fonso Télle;¡; y otros maestres de las Ordenes lllililal'Cs, si en
tendiesen quc la [Jita del de pouía en duda su calidad? 

He que¡'ido detencrme un poco en esto, á Jiu de que no se 
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acredite un uso que no 11a existiJo, y se dcmuestro h fatuidad 

de los que prosulllcll ensalza¡'se por medio de tan ridícula ino

vacían. 
L 

(Pág. 346.) 

Siento 110 poder dar ahora con el pasaje de uno (Te Jos escri

tos puhlicados en Lóndres por un literato espoliol ll¡icia los 

años i825 ó 1826, en qlle dijo.' si 111 al no I11C acuerdo, quc 1105-

otros no tellemos, COl110 los lIlgleses, verhos que llIuden de 

significado por la pl"ep05icioll que los acolllpaüa. Sin dejal' Je 

cOI~fesar que ocurren n.lucho lI1.éllos en JJl1c.slra lelJgll~ que en 

la lIlg1esa, tengo pOI' ITlsostelllble la ¡¡Sel'CiO'l de nqucl cscri

tor, si rué ahsoluta, ~0!1l0 ~o creo, AII~f~tarJa COliJa lista que 

va puesta desde la pagllla .:>17 h¡"ta la ;)5J, debo oUSel'\al', 10 

Quc dieha liSIa esta Illui dislalltc de poderse Jlall1fir completa. 

2" Que de intenlo 110 11l(lllciouo signilieó1cioll ¡oIguua que POII

da oc tOIlI.ll'Se el \ erbo en un selltido IllCt"fórico , ú cu, a ch. 

6e pertcnecen abrirse con algullo pOI' ,fi'allr¡uearse /on e'l, 

averiguarse con uno POI" avenirse con él, dar tras lino pOLo 

perseguirle, creerse de algullo pOl'fiarse de él, elltenderse 

con /lna persona pOI' cstar convcnido con ella, c.llrellarse 

COlllllLO pOI' conlradecirle, ¡Jagarse de l/na herlllosa, por rtne

dar prendado de elfa , ponerse con algl/no pOI' compararse 

COIl e'L, venderse pOI' allligo pOI'./i ll{; '1'.1 e lal , y otl"as lIluchas . 

He evitado toda\ ía mas COlllpl'eJlder las sigllificaciones q lIC lla

ccn ele illg-uuiI.o,to'n parle de la ol'aciOIl 'lIiadida:'\ """bo, )' UO 

de 111ln prepo~ l clo n , COIllO sucede COl1 dar abajO por dejarse 

caer, dlll' tle ,úd pOI' lralar con des/}/'ecio, decil' bien pOI' ser 

elocflente , dejar atras por anticiparsc ó avel/lajar , echar 

ele ver por adl'erúr, echar de mc'nos alf)o pOI' nolar la/id/a 

de a!gfllla cosa, cchar por alto por IIICILOS/JI'cciar, echarsc de 

recio por apretar ó inslar, entrar bien algo por vel/ir al ca

so, enlrar de por medio pOI" conciliar, haúlar alto ó rccio POI" 

grilar, ir adelante pOI' prosrguil', irs(' 1'01' alto una cosa por 

/la enlcnderla ó no advertirla, pasar pOI' allo pOI' omilir, pa

sar por encima por atrope/llll', !Jonerse mal COIl a/gl/llo por 

disgustarse con él, ser 111e fulallo Jlor esfa/' en Sil. lugw', 

tener en I/Iueho por estimar, leller d algl~/~O ~/~ /IOCO Ó ¡Jaca 

Cl/enla COIL alg/lllo pOI' mel/ospreciarle, e Inlllllt'IS 1I13s,'que 

Son de la 111iS111i1 clase que lo .Iidl do IVIl, lo fetch alv~y, lo filld 

f~lIIll, lo pass aovay, lo prel'ail against, y Ins :í ellns jlare-

cld"s que espresan los grnmáticos in gleses, ? Que la riquc

zn de la lellN'ua castellana hace mén os IIceesa rlO este recurso. 

4 0 Que I1lUCllOS de los ve,.]lOs que aquellos gl'nlll:ítieos colocan 

en SUs largas !istas, no varían de sentido, sino quc rigen seu-
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cilIamcute alguna prcpo?ici,o,~, como se verifica respecto de Jos 
(los por que Cohbett .pl'l n c,' p,a la suya, 1 abide in this lzollse; 
1 abide WithYOllj y semejantes construcciones pertenecen á 
la idea general que he procuraelo dal' sobre cada prepoiiicion. 

1\1 

(Pág, 414,) 

Por mas sencillas que pal'ezcan las reglas que da la Aeade
)lIia acerca de los nOlllures que llevan dus vocales juntas al fin, 
no es fácil retenerlas en la memoria, y ménos observarlas en 
la práctica, La ele acentiial'[as vozes, reputando siempre las 
dos vocales COmo quefo/'man sllaba, es la que está sujeta á 
Il.éllos escepciones, y la que sC " uÍ, tal1l0 ell la l/'ene y Cla
ra (ediciuu ele P;ll'is), COIllO ell el Tratarlo de la regalía de Es
paiia por Call1pomállcs , obras que pllhJic¡l1é en ill30; Y cintes 
que yo la llabia prohijado Clemencin en el Elogio de la reina 
calólica doila Isabe/, Este ha hecho mas, pues ha contado 
siempre COIllO dos vocales ellteL'allll,nte separadas las de los 
di ptougos que forman la sílaba pen úl ti lila de las vo;-;es, ele mo
do que acentúa ¡Í amáina, re'illa etc, ¡Has al paso que es cierto 
que no choca á la vista este nuevo nl(ítodo de acentüal', no ca
lle duua ~n que la sohrada I'CpCli~ioll de Jos accnt,os ratiga al 
que escnbe. Vale pues mas scglllr por ahora cl sIstema que 
propongo en esta Gl'alll1Ítica, ya que no son muchas las reglas, 
)Ji h;¡i lugar por otro lado á csce l)ciones ni á equivocacion al
guna. 

N 

(Pág. 418.) 

Aunque la novedad de partir las palabras, llaciendo que la 
r que sc baIla entre dos vocales, vaya junta eon la primera, 
Ita siJo ya puesta en priíetica por varios escritores en Jos últi
mos tiempos, conviene indicar las razones que la llconscjan, no 
obstante lo mucho que repugna á prilllera vista, por la cos
tumbre que tenemos de uuir con la vocal siguiente loda con
sonante puesta entre dos vocales. 

fa Es regla general en castellano, que no puede empezal' 
sílaba por la COUSOllante Ó COllsonantes que no elllpiczilu die
CiOll(pág. 397), y 110 seria esto, ú la r (ere) se hallase al prin
cipio de una sílaba, pues cuando comienza una palabra, siem
pl'e es erre, es decir, que se prollullcia fuerte. 

2" Nos ahorraríamos las escepciones que hacemos allora de 
que la r se pronuncia el'l'e despues ele l, n , s, y en las vozes 
compuestas, pues bastaria decir, que es fuerte siempre que 
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empieza .silaba;. por lo que al presente nos vemos obligados á 

prouunclar de dIverso modo la sílaba ro en pe-ro que en gual'

da-ropa y en pro-rogar. 
33 Por mas que parezca que pronunciamos carre-ra , co

ro, esta pronUlICiaCIOI1, y la necesidad que ;¡Igunas personas 

inteligentes me han aseglll'ado hai de hacedo así en el can

to, pudieran ser facticias, y nacidas de la idea que nos IH!1ll0S 

forlllado desde la infancia por el hábito de ver divididas las 

silabas de esta manera. Lo cierto es que igual dificultad se en

cuenlra respecto de pelearás , l!~/ea"¡a; y á buen seguro que 

cuando lluest.ros m.ayores esenbwll pelear-Izas, pelear-liia, 

ni se pronunciaba ni se cantaba junlando la r á las .ílabas has 

é ltia. 
4a Las sílabas as, ia son terminaciones pegarlas á la raiz 

pelea,., COIllO lo es eli,o en luga,.-ello y es en place,., es: pOI' 

lo mismo parece liJaS natural que se separen, segurJ lo practi

can los illgleses, que escriben cover-ed, llumber-ing, picker

esto 
S' Esta novedad y la de conservar las dos,.r jllntas, ill em

pezar la sílaba, no es mui choc.'lUte , pOI' las pocas vczes que 

ocurre en Ulla mismn página, yasí es que apénas la nota el 

lector en la Irene y Clara, donde la ensayé. No sucede Jo mis

mo con el método de sustituir COnSlalltcnleote la j;í la g fuer

te, y la Z ,á la C áotes de e y de i, porqllt: la variedad se ob

serva entonces á cada paso. 

o 
(Pág, 422.) 

Los autores que be consultado sobre esta materia, son el 

Pinciallo en la Filosofía antigua e píst. sesta y sétilll3, Casc;í

les en la Tabla va de las Poe'licas, Luzall [>oe'tica lib. 2° cap. 

22, M<lscleu Arte poe'Lica diálogo 3°, ll1alll'y en el prólogo del 

tOIllO 1 de la Espaglle poéliqlle, GÓl1lez llermosilJa en la par

te ll, libro 1, capítulo 1° y 2° del A,.te de habla¡' en prosa 

y verso, l\lartíue:l de la H.osa en las notaS 1a y 2a al canto H[ 

de su Poética, A. Tracia (Agustin Aicart) ell la seccioll 11, 

cap. 3. §~ 1 á 3 inclusive de los Elementos de poética, Cfue 

precedell ;d Diccionario de la rima, y Sicilia en el 101110 se

gundo ( cdicion de i\bdrid ) de las Lecciones elementales de 

ortolog{a y prosodia, donde ha tratadO ex-profeso este Pllll

to, ilu!>trálldolo cou observaciones curiosas y dignas de ser lei

<las. No es elecirque yo me conforme con su sistema, pues áo

tes bien me parece que los conocimientos que Illanifiesta le

nel' ~Ie la I~ng':la griega, debiel'an habel:le conducido á ultcrio

l'e~ InvestIgacIOnes, las cuales le haurtan dado por resultado 

pnucipios mui diversos ele los que sienta. 
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Los gl'iegos llevahan en la de11131'c;¡cion d'e las vocales ma
Y0l' ventaja sobre Jos latinos,. ql~e estos sohl·c la lengua italia-
11<1 y ca;tellaua. Su r.r.onunclaclOn detenida doble tiempo en 
]a eta y la omega, IlIlcutrns gastaban L~na pausa sola en la ép
silon y ómicron, les aseguraba la cantidad. de IllLlchas s¡:lalJas, 
que rueron variables ó dudosas en tre los latinos, y hacia su ver
so lleno y nUllleroso, que es sin duda)o que dCllota aquel o/'e 
/'otundo, que miraba lloracio COlIJO un privilegio dc la l\lusa 
griega . 
. Lo poco que he dicho en las págs. 422 ,í 127 de esta Gram:í

tlca, y lo poquisilllO que apunto en esta nola , h<lcC ver hicn 
c1nro el rumbo que yo adoptaría, si me Pl'opusiese dilucidal' 
esta materia con la esten,ion que merecc, 

p 

1 .. os al1torps dc Poéticas <[tIC pasnn pOI' ma5 exactos, sc "en 
obligados oí distinguir la ceSl/l'a prosúdict¡ de la ol'togl'djica, 
de recita('iOIL Ó de SCJIlidu , para sostencr un preccpto , cuya 
lltilidaclllo puede desculJl'irse , y que se ludia uesmenlido pOl' 
la práctica de los poetas de lilaS fino oido, Couliesau pOl' lo 
mismo, que al recitar esle verso ue Sall1illliego, 

y cuándo? Cuando en todas las naciolles, 

se llace la mnyor pnusa despucs de h tel'cera sílaba, aunque la 
cesura esl:í en la sétima. 13ien analizada la cucstion, se verlÍ 
que ha nacido su elTor de DO considerar ¡ltentamcnte el erec
to que produce el acento en el vel'50 endctcasílabo , Como es
te 1l:\ de llevar el acento dominan/e, por csprcsarme nsí, Cilla 

sesta. ó hien en la cuarta y octava, es posLtilo que al 111'0-
nunciarlo nos dClenemos nlgu. puesto qlle de él depen( e )a 
música del, crso, yquc de cOllsiguientc lJO puede dejar de hn
lIal'se In I la lila d a ccsura, Ó ell la Clwl'ta, si es la última de la 
"Ol y est,¡ cn ella 1I1l0 de los accntos dominantes; ó en la quino 
tn, si es la que termina una diccion aguda en )a pcnúltin,a; ó 
en In sesta, si c\.i,te allílalll,,\or apoy:llUra del 'CI'SO; óen la 
sétima, si la palnhra acaba con ella y tieno el accuto en la 
pellúltima silaba, Cuando leell10s estc ,er50 de Sanchez 13al'
be1'o 

, .d sl clIando una nube tormell/osa, 

hien queremos pararnos en la sílaha I1Il , que es donde esfor
zamos la voz para m:lrcar el acento pl'incipal del verso; pero 
la necesidad do complctor el scutido coo el todo de la palabra, 
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Jlnce que no veril3.quemos la pausa hasta baber prODtlllcinrlo el 

be , que es la sílaba sélima. :En el verso quc sigue del mismo 

autor, 
En el oriente cárdeno aparece, 

habría 'CIue hacer la pnllsa por esto rnon eRla octava; pero Jos 

quc 110 adlllitcn cesura silla ]J::Istn la sétima, la harlÍIl CH la 

'l'lliJlln, ;¡ liu de sostener su principio. No cabe e1l1da en que si 

la sílaba sesta es acelltüaJa y final dc dicclOn almisrno tielll

po, hai tI ue hacer cu clla la dNcllcion , COlIJO cu cstc verso, 

Sinjin amarille:., sinji,¿ tinieblas. 

Pero aun aquí lH\11 tomado los prosodistas la causa por el erec_ 

to, cliando cstableccn, que la .<esta lut de ser La acen/liada 

si cae la cesura dcsp"es de ella; debiendo pOI' el contrari~ 

haber dicbo, que si /lOS pa,.all~os en lt~ ses la sí/aba, es por 

reunirse en el/a el ClCI:Il¿O dO/lllnallte J' eL.fin de /lil a diccion; 

de modo que conCUITe l.l la enlonacioll y e L s.e lllido gl';lInalica l 

para hace" que IllarquclIlos con ~Ierta deteucloll aqllella sílllba. 

No me ocuparé ahora en maulfest"r que la l1l:íxillHl estable 

cida [JoriUartíllc¿ de la llosa (p;íg. 1.73 de sUPGé/ica), d,"<que 

la sílaba sc,;la acenlüada n-o ha de pedll' r¡ue se le un;1 otra dic

cion para complelar el sentido, se llalJa contradicha á cada 

)laso p or Jos po?tas lilas clulce~ ,yol' Ull GUI'cijaso, 1111 Lope ele 

V cg-a y uu l\lelendcz ; .v quc " fuese Cierta, resultariau vel'SOS 

defectuosos ludos "'lucilos en qlle la sílaba sesta acelllüada no 

es la filial de una diccioll. 
Heme detenido tanto el? combat.i,· ?S ~O s e~'l:ores, porque Jos 

veo adoptlldos pOI' prosod,stas m .lIl dl5tlUgu,dos, .Y porque to

do el mundo Jos cree ele huena fe, como IIlC hllbla succdido á 

mí ha sta ahora. Y los hubiera repetiJo ell esta Gramrilica si" 

el Sr. Maury (s ugt:lo que lielle dadas pruebas en su Espaglle , 

poc'lifluC yen las composiciolles con que ha enriquccido lllles

tl'O l'arllllS0, del profuudo estudio que ha hecllO sub.re la me

triúc[)cion) ))0 lile hubiese hecho ver cl poco [undnIJlCIJ'to con. 

que se e"tahlecia la cesura como l ci constituliva de nucst·ro en

decasílabo, apoyado priucipallllcnlc ell hs ¡'azones que espo 

ne en una carta que llle escribió, 1:1 cual no le pesaní al lec

tor de ver trasladada cn cste apélldice, por las escclentcs no-

ciones que e1cscoYllClve de In métrica . . 

Estimado paisano y seiior mio: regresado al camp-o, don_ 

de se vive mas despacio fllI.e en esa Babilollia, VOl tÍ sentar 

s,oh.re el papeL a/gullas ideas acerca del aSllU.to de ¡¿lIes tras 

zd/l/nas conversaciones . 
¿ Qué entienden por cesura los que la ponen como elemen_ 

to de nuestro ve/:s o heroico P Es la cesura latina P Pero 
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aquella tenia solamente relacion con la constrllccion del pié 
me'trico, consistiendo el c;ort~ q~le. esta voz implica. en que 
un final de vocablo fuese pnnClplO de pié. - Es la ceSllr(~ 
francesa? Pero lo .que esta !tace, es COrtar el verso en par
tes siempre lasmlsnzas. 

Ningl/.na de estas dos operaciones es aplicable el /lna ver
sificacion qlle .no consta. ne piés métricos ni de hemistir¡uios. 
-¿ Hase r¡uerlClo hablar meramente de ulla sllsl'ension gl'a
mutical en otro lugar que al fin del verso? Ya eso lo pl'/It
cipiaria (i cumprender : será algo como, 

Sed non ut placidis cocnnt immitia; non nt 
Scrpentes nvil.l\lS gcminelltul', tigribns agni.
Pe!' gentes 11ll111ilis slravil pavor: ilJe llagr<llIli 
Aut Atho, aut llhodopen, aut alta Ceraunia telo 
Dejicit. 

Tales cortes y otros semejantes, qlle bien se ve no SOn lo 
r¡ue los latinos llamaron ceSUI'a, los solemos imitar: 

Cedió la fuerza á la dulzura : doma 
Al ten'ible leou blanda paloma.-
Que ya el Tonaute su iuvencible diestra 
Alza: los cielos ,'eventaron; arde 
La inmensidad. 

El cabalgar de un verso sobre otro, tan abol'l'ecido de Zas 
clelsicos fl'anceses , no nos choca. y tal vez nos agrada : lo 
mismo acontece con las pausas il'regulares. r¡ue son el ve
zes de 1/n artificio mlliJeZiz , calIZo en elzíltimo ejemplo que 
precede. 

y prescindiendo de toda i¡¡tencioll imitativa, se puede re
comendar el liSO prudente de tales giros en obs er¡uio de la 
variedad. Por ellos aprecia mas el oido la irregularidad de 
la.s cadencias aLfin del 1Jel'SO , COIllO en el sistema mllsical 
el empleo de las disonalZcias real::.rz el halago de la cOllcor
dancia pelj'ecta. Pero ur/llellos cortes no pertenecen nL rit
mo: lo qlle varían, son los miembros del periodo; mecanis
mo de plintos y comas; accidentes sin conexion algl/I/a con 
el art!ficio qlle hace ql/.e once sílabas scan /In verso. No hai 
pUlZtO del endacasllabo donde no se Plleda cometer ces lira; 
no /taí llil1~llno donde se puena prescribir; ó si ta.l se hace, 
sald;ran millares de ejemplos el protestar contra la leí. 

A dicha, los que q/tierelL cesara obligarla en nuestro ver
so heroico. hdcel1lo pOI' suponerlo compuesto de pie's me'tri
cos como los latinos. S/leiio de dilettantes latinistas, á quie
lLes pudiera el endecasílabo responder/es COIL dos cesuras, 
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Haud cquidem tali me dignor bonore. 

Dáctilos y anapestos, troqueos, yambos etc., cllales los 
percibimos en la poes/a antigua, tambien los encont/'aremos 
en nuestros 1JersOS modernos, y aun en Iluestra prosa; y lo 
ml;-mo imporlan aquí que al/tÍ: pueden engalal/ar, mas no 
son parte constitutiva. lVo ha llegado entre nosotros tÍ tal 
punto de pe/:feccion, ni el c:l'ie, ni el instrumento. ¿ Cuál es 
pues el elemento conslltllllVO de I/.uestro verso heroico ? El 
que lo file' de .la 1Je/'s{fi:cacion lalina vll/ga/' j el que Iti:o rit
InO, dntes de Lntl'odll.cu·se elprl/Jlor delll1eLro; el qlle deler
milla el rilmo lIl11sicul; enfin , lo que á falla de mejor voca
blo, hemos l/amado acenlo. 

Plles no se t/'ata del verdadero :lcen to, diferenciado en 
grave.r en aglldo, de que han escrito Cicerony Quintiliano; 
de esa ope/'Ctcionpal'licula¡, de la voz perteneciente á las en
tonaciones, á la cal/tll/'ía de las palab/'as: cst ctialllin dicen_ 
do C[Llidum cantuso Nada tiene que ver con el ritmo este acen_ 
to, qne nuestros /¡lI.manislas han equivocado con el otl'O, en-
1'edando as{ la 1Jersificacion antigua en un sistema tan sin 
atadel'o, que no /uzi verso latino que en lluestl'a boca lo sea. 

El acento rítmico es hijo del e~rller::,o de la voz con inde
penden,;ia de lo {{I'/we y de lo agudo j pues 120 1100'que se apo
ye mas Ó me'nos en ella, resultará una tecla mas alta ni mas 
baja. Es el misma impulso del aliento que se emplea en los 
instrumentos de viento para los tl<!//IpOS f"ertes ; y si hemos 
de darle Ilomú/'e, otro que el equívoco de rlccn lo, dil'emos 
que es el ietus latino, el stress ingles, la uattntn ilaliana; en 
l'eslímen, el elemento I'ítmico es el medio gramatical, po/' el 
que se dife/'encian dos vocablos esc/·itos con Las lIlisl1u¡s le
tras, corno tarde.r tardé. 

Lo cltal entendido, se demuestra con gran sencillez la cons
trllccion de Itlust/'O endecasílabo vellido ele ItalilL, de donde 
ptlSÓ lambien d Inglaterra. Constituyen este verso (ademas 
del acento./inal en la de'cima )ya sea l/Illtcento en sola la sí
laba sesta, ya dos aceutos , lino en la cuarta, yen la octa
!Ja el otro. Ejemplos: 

6 
El atemorizado percgrino 

4 8 
Abandonando la desierta playa. 

En mi Espngne poétique, elesplles ele sentar el principio, me 
pareció hacerlo como palpable Con un símil ele bulto, a¡-¡a
d~endo: 011 peut se représenler une imagc.'nntérielle de cetlc 
dlsposition rhythmique par des barres hOl'lzolltules, que SOlt~ 
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tie1J(lraient en éqllílibre , soit un appui au poínt dlt mílicu, soit 
dellX appuis á des dislances ég¡des des exlrétnités. 

A los principios pareció tal ve;;; suficiente tambien un so
lo apoyo en la cuarifl;, sin curarse el poeta de lo flue salia 
despiles j como por ejemplo, 

4 7 
Abandonando la pluya desierta; 

donde el acenlo de la oclavc¿ ha pasado á la se'lima; pero 
los modernos repl/ gnan ya este II/odo . Yen efecto Con eso 
poco mas r¡ue el segundo punto de suspension distase de su 
caúo, perde"ia el er¡'l.Íliúrio mi barra llO,.i;;;o lltal. Nos com
pOllemos pues con los dos modos r¡ue representa el doble 
ejemplo primc/'o : 

6 
El atemorizado peregrino 

4 8 
Abandonando la desierta playa.. 

Las dos condiciones ele r¡ue pende r¡ue sean verso estos dos 
rengloll es, son las solas que el poeta tiene en el oido, cuan
do estc¿ componiendo. A lo mas, en el verso que estriúa en 
la CI/aria y octava, al¡adir~í el cuidado de r¡ue el acento de 
la cuarta /la sea pié de esdrújulo. 

4 8 
Huye la tó1'lola del nido amado, 

es combinacion que sonaria á dos versillos de endecha: 

Huye la tórtola 
delllido amado . 

A!zol'a bien, no lotlos los endecasllabos fJue encontrard 
P"d. por altÍ, se hallardn tan reducidos á la acentiiacioll pre
cisa como los dos que Ite dispuesto para el Casa. Bastaúa d 
mi inten/ofl/esen coba/es y abonarlos: tienen ademas la re
comendable calidad de la fluide,,; pcro les faltal¿ otras que 
en muchas ocasiolles se echarian de m e'110 s • 

Le supcran, chose trés-Deccssaire , 

¡la dicho con Sil desembarazo acostumbrado el escritor ulli
versal. Digamos en nuest,.o lISllllta , qlle acentos, supeljiuos 
para la e.1:actitud del ritmo, suelen sel' necesarios petra la 
propiedad del verso. 

De estos acentos supernumerarios los que obran con ma
yal" eJicazia, son los que caen en silabas pares. El verso, 
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por ejemplo, acentiiculo en las sílabas rítmicC!-s cuarta, sesta 
y octava, pl/ede deci¡'se verso dos vezes , pues reLÍne en si 
las dus condiciones distintas r¡lle constituyen los dos modos 
de endecasílabo. 

468 
El Hacedol' que cielo y tierra adoran. 

Seria alfio mas grave y adecuado con lIn acento mas en la 
segu/ldt~, eDil/o, 

2 4 6 8 
El sacro Autor que ciclo y tierra adoran. 

No le/alta IIlímero al siguiente, aunque reducido d un solo 
acento facultativo: 

6 8 
Que de la soledad est¡í prendado. 

Pero pOI' mas que se lw!/e sostenido con un allsíliar, en sila
ba rítmica [ambien, tiene me'nos carácter estotro, 

4 6 
La soledad es todo su deseo. 

Nace esta d{(erencia de r¡71e los accidentes dc la primcI'a 
parte del verso injluyen mucho ménos que los de la segun
da. Así entre los (!llti~lIos, siendo forzada la disposicion 
d e los úllimos pie's del fte.'J:dmelro y del segundo hemistir¡uio 
del pentámetro, en los demas 'luedaba el poeta con alguna 
libadad. 

Lo s acentos facultativos en silaba impar dan COrto altsi
lio al nLÍmero ,.r cabe perjudiquen á la armonía. A Id va lln 
verso con tantos ausiLial'es como el mas sostenido 'llle aCa
banws de ver, y que mui poco se le parece: 

1 3 6 9 
Cielo y ti erra te adoran, Autor sacro. 

Pueden como quiel'a los acentos impares s~lf,ti~ blle,~os .efec
tos. Es particularmente ele natal' la cOmbl/laCIOIt sIguiente, 
en qll.e hacen un juego mui gracioso con el constitutivo de ['l 

sílaba. sesta; 
3 6 7 

La de cándida fe " crédula ninfa. 

Conse/'va bastante dOllaire este verso, aunque le falte el pri
mer giro dactllico , 

467 
La de sincera fe, crédula ninfa. 

32 
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Sigue haciendo fin de he,1:ámetl'o con ese golpe dado en lrt 
sétima, clespll.es que el de la sesla ha asegurado el endeca
sílabo; pel'o está téjos de sentar tan bien el mismo golpe so
bre la sétima en el verso que estl'lba. en cuarta y octava; 

478 
Siempre l1e de ser, ai de mí! fiel Y ciego, 

Es, porque pasada leL sesla sin apoyo, como el oído está pi
diendo el de la otra stlaba rltmica que queda, le ellfada IIlla 

sllspension qlle se le atraviesa al LLegar. De ahí Ita disgus
tado el verso de Irial'te, 

478 
Las maravillas de aquel arte canto. 

En los primeros ejemplos el acento supel'numel'ario se afir
ma con el constitutivo; en es/os al cOlltrario choca con él. 
A un peor choque /¡t¡ podido parecer á Vd. el delfinal de mi 
verso, 

9 10 
Cielo y tierra te adoran, Autor sacro, 

pues á lo ménos el de Irial'te lo compondrá !lit lector media
namente diestro con deslizar la VOL en la úLLima sí.!aba de 
aquel; como el vato/' de los acenlos es/tÍ en /'a-:.on del carác
te/' de los vocablos, se Pllede desdel¡Ct/' el de ese adjeLipo 
demostrativo, que precediendo al sllstt/ntivo, equivale casi 
al artículo simple. 

El acento impar que se combina bien con los constitutivos 
de cuarta y oClavet, es el que se introduce en la quinta: 

4 S 8 
Vuela, fugaz, tíl1lida corza, vuela. 

Esto es colocar en metiio del verso el adónico que termi1ta 
los de mas arriba; 

Crédula ninfa.
Tímida corza. 

No dudo agrada/oía algo mas, dispuesto de este modo: 
3 6 7 

Vuela, vuela, fugaz, tímida corza. 

Pero tiene SI! mérito la combinacion ÍI~rel'ior, como lino de 
los medios de contribuir sin daíi.o tÍ aquel grande objeto de 
las artes, la variedad. 

JJIodos de 1Ja/'iar y caracleri::.ar el verso, 'lalla toclavEa 
el poelaJuera del de los -acentos, que lampoco !temos apw 
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rada. Pero basta: lial'to mas allá !temas ido ya de nuestro 
p/'imcr propósito, dú'igido á sacal' en claro, despues de 
impugna/' la cesu/'a, r¡ue cosa sea la lei del /'itmo he/'oico. 
raylt con Dios, corno no mc procesen los demas sacerdotes 
de las JJlusas pOI' divu.lgarlor de lZuestros misterios. 

Qlled{t confina voluntad de ¡rd. afectísimo y seguro ser
vidor 

Au:J.: Fonlaines, pres Lagny 
(Seinc-et- Mame), 

primero de junio de 1831. 

Q 

(P,íg.463.) 

Q. S. Al. B. 

JUAN MAnÍA l\1Aunv. 

Parcce incsplicahle ;í primcra vista, cómo los valenei~l1os 
que no dislin~lIel1 la s de la z, caen méllos cn este descui<lo 
que los nnclalllzes, los cll~les no llaeen al cabo otrn cosa qne 
trastrocar la pronulleincion. 'J'"l vez c1eber:í esto atribllil'se :i 
que 1" lengua cilstellann tiene que sel' apl'endidn y mui eSllldia~ 
da PUl' los esel'itol'cs de lalcua! nota del reino de Vnlencia, 
rniélltl'as los i1nrlaluzcs, que escriben con corta dircrenci" la 
lell!)lIn que hahlan, (':ícilmente equivocan estas consonan les, 
rcputando la c ó z, por lo que I'ealmente valen, y dcscuic1:ín
dose ulla qlle otra vez I'CSpccto de b s, por SIL vicioso 1Il0do de 
pronunciarla. Lo ~iel'lo es, que pLl~liendo cit:ll'sc mllchísimos 
eiclllplos Jc SCllICJlllltc lIladvcrlenctrl sacados de los poetas :1n
d"lu¿es de todas épocas, 110 recuerdo haher visto otro en los 
poetas "alenci:ll1os de medi:lllo mérito mas que el de bs Ri
mas proven~ales que puso Gil Polo en SIl Diana enamorada, 
donde dice, 

l\Ieches y cre:·cas 
cn yerbasfrescas. 

Verdad es que tambien IcemOS cl siguiente pareado en el ac
to 1, escena 8a de la comedia Trampa adelante, 

y si ¡í cobral' venís, sabéd la casa, 
Que si volvéis á repetir la tra-:.a. 

Pero á mas de no haberse averiguado todavía la patria de Mo
reto, si el apeIlido de su madre no es mui."."lenciano, parece 
serlo l1lénos el suyo, y solo sabemos de pOSitIVO qlle sus padres 
e~taban :lvecindaclos en Madrid, y que ~l. fué rectOr del hos
pital del Refugio en Toledo, donde muno en 1669. 

32" 
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Er¡uí, parlíenla, Sll fllel'za en los compuestos 48 
E.r¡uivalcr, su co nju gaeion . . . • . • . 92 
Erguú·, verbo defeclivo. 98 
-- No es inegula¡·. 76 
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Eraga/' es reRular e~l su conjugacion. 
Erra,., ~LI conjugaclOll . . . . . 
Es ó ex. Véase E . 

Pdgs. 
n 
70 

Escarchar verbo impel'S01l31. 07 
Escarmeniar, su conjllgneion. . . . íO 
Esclalllacion (Oraciones dc), Sll sintáxis. 2')1 
Ese, pronombre, su siguificado. . . :;61> 
Estar, su conjllgncioll. . . . , . . . 79 
-- En qué se diferellcia del verho ser . 2l3-216 
-- Su silltáx is.. . U2·2l6 
-- Es á vczes impersona l. 212 
Estercar ~ómo se conjuga. . . . . . 70 
Eslra, su fuerza ell las, ozcs compuestas. . 48 
Estrambote, cuándo lo tienen los sonetos. 445 y 416 
Estregar, su coujugaeioll. . . 70 
Est/'c/zir, su eoujugaeíon . . • . . 7 b 
Estl',hdlo qué cs . . ... . 412 Y 417 
Eti mologia, primera par te d e la bTamática, qu.é es. 1.Y :2. 
Eufonía qué es. . . . • 121 
Follar, su' conjugacion. 72 
For::,ar, su conjugtlcion. í2 
Ere{far de qU? 1ll31:cra se conjuga .. 70 
EI'elf', su COIl)I I"aCIOll. . . . . . 71 
Futuro (T iempo), su defiuicion. . . . 57 
-- absoluto de inaicativo, Cll:íl cs. . 57 Y 58 
---- Su silll<íxís.. . . 11->3 
-- de subjulltivo, cu,íl es. 58 
__ -- Su si nt¡¡xis. . 187-i9L 
-- de imperativo, cld l cs. 59 
-- -- Su sintáxis. . 181 Y 1R2 
-- cOlldiciona l de iudicativo, cm.il cs. . . 58 
~- -- Su siutáxis. . 1R5-1H7 
-- -- Debe repuull'se C0l110 tiempo de indicnlil'o . 474 y /1í5 
-- -- de subj untivo, cudl cs . . . . . . • . . 5.8 
__ -- -- Sll sinláxis . . 191y 192 
Gemir, su conjugacioll. . . . . . • . . . . l . . 71 
Génel'O de 105 nombres . 16-28,114-118,120,121 Y 127 -1:29 
-- lleulro lo que significa y cual es su cadete)'. . 16 
Gel'llndio, su definicioll. . . . . . . . . .. 56 
-- Su sintáxis. . . . . . . . . .. 1í7-ií9 
-- llace muchas vezes el oficio de adverbio. . 246 
Gaberlla/', su conjllgaciou. . . íO 
Gram.í tica de la lellgua castellana, su definiríon . 1 472·474 
-- Su division. . . ' 1 y 2 
Gran y grande cuándo se lIsau. . 135 
G/'alli~ClI', verbo illlpersonal. . . . 97 
llaber) su conjugacion.. . . 8:1 Y 83 
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Pdgs 

Ilabe/', cómo han de esplical'se las frases en que llnce de . 
iln personal. . . 120 Y 4í 5-479 

-- SLl sinláxis . . '. 2!6-219 
Hacer, su conjugaciOIl. ..' . 85 Y 86 
-- Ha de usarse eu plural y no eu singular en cierlas 

1,0~uclO.nes:. • . . . . .. .. . . . 220, 487 Y 488 
HaCla, slgn¡(icado de esta prepDslclOn. 26 ~ 
Hasta, usos de ~sla. prcposicion. . . . . .. 26:1: 
Hasta TlO mas, slgtllÍlcado de esta frase adverbial. 265 
Heder, su conjugacion.. . . . . íO 
Helar . verbo ill1personal é irregular. 97 
Henclú/', su cDlIjllgncion. í 'l 
Ilender cómo se conjl1ga. 70 
He iiir , Sll conjllgacioll. . 7'1 
Ilerir de que manera se conjuga. íti 
Herra/', su cOlljugacion. . , 70 
liel'lJi/', cual es su conjugncion. . 76 
Híb¡'iths (Palabras) Cll~ílcs son. . 46 
JIi pCl'mClrÍa qué es en los VCI·SOS. 467 
Ho/~ar, su con jLlgaciolJ. 72 
Hollar, su cOlljugacion . . . . . 72 
1m ó in, pnrlícula componente, sus significados. 49 
Imperativo que mudo es. . . . . . . 57 
-- No liene mas que dos personas. . 59, 18t Y 475 
-- Sn sinláxis.. . . . . . . 181 y1R2 
Impol'ia/' cuándo. es v~,'bo impersonal. 97 
Incensar, su conJllgaclOn.. . . . . , . . . 70 
lude flnidos ('l'iell1pos) del subjuntivo cuáles 5011 . . 58 Y 59 
-- Su sÍl] trixis. . 192-196 
Indicativo, de,finicion ele este modo. 56 
-- SLI sintáxis . • 1í9 
IJ~rerir, su conjLlgacio~l. 76 
IJ~re,.na,., su conjLlgaclOn. 70 
Infinitivo qué es. . . ., . 56 
-- Su us o en la oracion. 171-179 
InJra, panícula componente, su valol·. 49 
Ingerir, su cn njngacion . . • . . . 76 
In'luirir cómo se COlljUg:l. .• . . 78 
Iplenlar, SI\ conjugacion es regular. . . 70 
Illler, parlícula componente, Sll significado. 49 
Interjecciones qué SOU, y sus significados. 1H y 112 
-- Su sintáxis . . . . . • . . . . 365 v 56! 
Interrogante (Oraciones de), sll"Sintáxis. . 229-2:;1 
Interroga/' es verbo ,'egnlal'. . . . • . . . . 72 
Illtro, ad verbio latino, su valor en los compuestos. 49 
Invernar, su conjugaciou. . . . . . . . 70 
Inversiones 'l:J.ue son permitidas ell la poesía. 462 y 463 
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Págs. 
Invertir, su conjl1gacion . . íG 
Ir, Sll conjllgOlciou. ' , ' . . '.' .87 Y 88 
J amas, v~rios usos ele este auverulO, . . 237 
Jl/gCl/', su conjugnciOll. . . , . '. . . . . . . . 88 
La, le, lo, lati, les y los, casos oblicuos del pronombre 

e'! , sus u sos . . . . . . 16cl-167 Y 481-487 
Lectura ( Hcg l ~s p"1'a In ). . . . 3-10 
Len g uaje castellano actual, ~us caractéres yen qué se di· 

fercll cin del de lJnest,·os escritores del siglo XV I. :'>61-:'>80 
L etras, sllllombre y Ílgura. 3 y 4 
-- voc~Jcs. . 4 
-- consonantes . 4 
-- líquiclas.. . • . , . 6 
-- PI'Ollun c incion de algunas. 5 v 6 
-- mayúsculas cmíndo se lIsan. 595-397 
-- -- Su valor (:01110 míllleros romanos. 6 
-- radicale s del verbo cu¡il t!s son. 55 
Letl'i llas qué cl'an entre Jos nntiguos .. . . .. 446 
-- A que composicion poética Ilr.mamas allOra nsí . 447 
Licencias, clHíll tas y CÓII10 se permiten á nuestros poe-

tas. . . • . . . . . . . . . . . . 449-468 
J.ira, leyes de esta composicion poética, 448 
Lucir de que mall era se co nju ga. . . 75 
Luego, signiric;¡ciones ,le esta p"rlíClll". 238 
L/over, vel:JlO ill1person<lJ é irreglllal'. . 97 
-- No es Illlpersonal algullas vezes. . 220 Y 22 1 
Llotli:,nar, verbo illlp ersollnl. . •.• 97 
l\l adrigll l, leyes de e,t<l composieion poéLie:\. 448 
lJlaldec¡r, su conjugacion. il3 
1Ilallifeslar, cu~< 1 es Sll cOlljugacíon, . • • 70 
lJ'las, diversos significados de c;,ta panícu la . 2::;8 y2S9 
Matar cuándo tom<l el pre térito pasívo de morir . 171y 175 
lJlecer, Sil coniu¡;acion . 72 
]}ledir, su conjugacion. . 74 
M entar, cual es su conjugacion. 70 
¡Henlir, su conjugacion. 76 
lI1'et"cndur , su conjugacion. 70 
Metros, Véase Versos . 
lJJio, sint<Íxis de este pos.esivo, . . 
Modos oc] verbo qué 5011 y curíntos . . 
-- Su liSO por Jo que toca á la sintáxis •. 
Monosílabo qné significa .• 
]}[oler, su eonjuC(acion. • • 
Molli::.nal' Ó molliznear es verbo impersonal. 
Jlforder de que manera se conjuga . •• • . 
Morir, su conj u gaciol1. 
lJIlo.strar, cual es su conjugacion. 

1:'>3, 151 V 13R 
. 56 Y 57 
171-182 

7 
71 
97 
72 
81/¡ 
12 
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JWover, su conjugacion. 
.Nacer, vcd)o defectivo é il'l·egulnl·. 
-- Cuándo se lisa como recíproco. . • 

511 
Págs. 

72 
98 

221 Y 222 
. 136 Nadie y ningullo cuándo se usau. . • • . . 

N eg,.ciones. Véase Partículas negativas, yade. 
1IIn5. . . , 133 , 151 V 156 

Neg;11' (Frases ele), su sinltíxis. 225-229 
NeS'ar, su conjllg-ncion . . . . . • 70 
Neva/', verbo impersonal é irregulnr. . . . . . . . 97 
Ni, sin Lri:\.:is y significados de esta nega-

cion. . . . . .. '" :2.2i, 227.251. Y 259-211 
No, LISOS Y sinuíxis dc esta negacion. 223-231 y:2.39-2H 
N 0111 bre, su definician. . . . • . 11 
-- adjetivo. . . . . . . . 11,129 Y 130 
-_ ambiguo ó dudoso qué cs. 19 
-- apclativo qué es. . 1i 
-_ aumcntativo cu:íl es. 12 
-- colectivo, su definicion. • 11 
-- ca 111 puesto euül cs. 11 
-- COll1l1ll qué cs . . . . 18 
__ -- Cn,.l es su sinlaxis. 128 
__ diminutivo cómo se define. 12 
-- epicello qué es. 18 
-- -- Su silltáxis. . 128 
-- pl'opio, su definicioD. 11 
-- simple qué es. . • . . 11 
-- sustnntivo. • . 1i, 129 viSO 
-- Su género. . . . . .16-28 Y 127-129 
-- verbal, Sil definicion. . .... . • • .. 11 
Nombres que careccn de singular ó de plural. . . . 14-16 
__ Observilcion sobre los que se empIcan en diverso Scn-

tido en cada número . . 126 
-- adjetivos, sus terminaciones . . 29 Y 30 
-- -- Su sintrixis.. . . . 130-139 
-- positivos. comparativos y superlativos. • . . . 31 Y 32 
-- Sinl<íxis de los comparalivos. • . . . .134 yH2-U7 
-- aumcnl~tivos y diminutivos. . . . . . .12 Y 32-37 
-- -- COllscrvan el género del nombre de su OrífOTcll. 28 
-- colectivos, 511 sinláxis. . 18 y.119 
-- genlilicios Ó nacionnlcs, Sll defi.nicion. • 29 
-- derivalivos ó derivados. . • 37-44 
- - compuestos.. . . . . . 39·53 
-- -- Cómo forman el plural. . . . , . . . 13 Y 14 
-- -- Lo que llai que observar sob¡'e sus géneros. 27 y 28 
-- primitivos, su defillicion. . . 37 
Nos por yo en que casos se lisa . . 168 y169 
N lIInerales, su division y definicion. • 50 Y 51 
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. . ' Págs. 
Numerales, su smtaxlS. . . ...• 110-112 
N Cuuero en eJ J?Olllbre.qllé es y cómo se divide . 12,125 Y 1'26 
- - Cómo se forma e.l plural. . . . . . . . . 12-14 
_ _ Obscl"vnciones sobre el plural de algunos nombres 

en parlicula l·. . . . . 14, 15 Y 126 
_ _ Su oficio ell los verbos. . 60 
_ _ Reglas SObl'C Sil I;onconl"ncia . 114-122 
__ Algunas otras r ela liva s <Í ,11 sinuíxis. 125 y126 
Nt'llllcros rOllJanos j::Ó1l10 se escribeu. G 
Nllnca, 1150 S de este <1(1\ erhio . . 2"57 
¡'{lIllca jamas, frasc <ld vcrIJial. • 2"57 
O, conjuncion, sus significados y siot:íxis. 361 
-- Cuándo se convierte en lÍo . • 361 
O tÍ 06, partícula COlnpol)cnle, SIl valor. . . 49 Y 50 
O ctava de que versos consta y con (J ue l ci. 442 y 4 13 
O(b de que versos sc COll1pOlle. • • . 418 
-- En qué se el ifereucia del madrigal. 418 
-- lírica. V Jase Lira . 
Oír, Sil conjngacion. 80 
Ole/o cómo se conjuga,. . . . . . . 72 
qplalivo, que modo suele denominnrse así. 180 
Orden el irecto é inverso de la orucion qué es. 123 y 121 
Orlog-rafia q lié cs . 2 
-- Sus reglas. . . . 386-421 
Pace/', vcrho defeclivo . 99 
Para , principales usos de esLa preposicion. 265 y 26G 
-- Suele jUlllársele la preposicioll con. . 556 

P
Par:ígolge 9ué e~. . . .. . . 453 
are~( os o pareJas que son . . 459 

Parecer cu<íudo es verbo impersona l. 97, 220 Y 479 
-_ Deja de ser il11persoO<l1 en ciertos casos. 220, 487 Y 488 
Partes de la oracion, cu:íntas y cu:ílcs. . . ;1.1 
Participio, por qué se llal11~ asi y cluíntosllai . 56 
_ _ aelivo, cuales son sus usos y siut.íxis . • 172 Y 173 
__ -- Cómo se sup le. . . • xxxv 
_ ___ tos lwi con dos terminaciones. . . 173 
_ - __ Estab:) mas en uso e11tl'e los antiguos. .. 381 
_ _ pasivo, su sinl:íxis y sus varios significados . 173-177 
- _ _ _ Es irregular el de algunos verbos . . . . 100 
- - _ _ Tienc)) dos ciertos verbos. . . 100-105 
- - -- Los antiguos empleaban á vezes los i rregulares 

en lug:lr de 105 regulares. . . . . . • • . 569 Y 370 
- - de futuro, aClivo y pasivo . . . . 178 Y 179 
Partícnlas componentes cuáles son y su valor.. . . 42-53 
-- negativas, su sintáxis. . . . • • 223-231 Y 239 -l /.H 
__ illdeGlinables. . 105-1l2 
;Pedir, su conjugacion. • 74 
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Pensru', su conjugacion. 

513 
Págs. 

70 
. 49 Y 50 

70 
60 

Per, partículn, su fllel'Za en los compucstos. 
Perder, Sll conjugacioll. . • . . • . • . 
Personas del verbo qué 500. • . . • • • • 

-- Cnpl es en la oracion la agente y cld[ la pa-
ciente: . 55,56,122y125 

Pervel"lll", su conjugncJOll . . . • . . . .. í6 
Pesar siglJificando arrepentirse es verbo defectivo. 98 
Placer, verbo defcctivo é irregular. 98 
Plegar, su conjugacion. 70 
P1COllHSIIlO Cjllé es. . . 222 
poblar, su conjugacion. 72 
Porler CÓIllO se conjuga . • . • • • 88 Y 89 
Podrir Ó podl'il'Se, su cOlljugncion. 89 
Polos que especie de canciollcs son . . 4,10 
Poner, su conjl1gacioll. . . ..• 90 
Por, nsos principa les de esta preposicion. 267 -27 1 
-- Sll valor en los compucstos. . . . 50 
Pos , pnl·tícula componente, su significado. . 50 
Postcion qué cs en la prosodia. . . . . .. 423 Y 425 
Potencinl, por qué ticne esle nombre el optativo. . 180 
Pre. partícula, qne fuerza tielle en composicion. 50 
Predec."·, Sil CO~)jLlg:~cion . 82y!53 
Pre.!er/l', su cOlllugaclon.. . • . . . 76 
Prcguntns, que sinUíxis se guarda en ellas. 229-2:>1 
Preposicion, cómo se define.. . . • . 108 
-- En qné se diferencia del adverbio. . 109 
~- Cu:inlas son. . 109 
-- Sus usos generales. 217-273 
-- Su silll<íxis . . . 354-358 
-- Lista de las preposiciones que rigen algunos nOIll-

bres, vcrbos y adverbios en particular. 275-516 
-- Lista ele fllgll110S verbos que varían de significado pOI' 

In preposicioll que los acompaña. . . . . . 317-555 
Preposiciones iuseparables. Véase Partículas componen-

tes. 
Prese\l te (Tiempo), su oefinicion. '57 
-- de ill,~icat.ivo.' ~u significado. 57 
--- -- Su sllllaXlS. . . • . • . . 182 Y ~H3 
Pretende,. es verbo regular. . . • . . xxxv 
P,'eter, pal·tícula componente, su valor. . 50 
Pretérito (Tiempo). su definicion. . 57 
-- coexistente de indicativo, su defioieion. 57 
-- -- Sll sint:ixis. . . . . . . . . • . 183-HG 
-- imperfecto, que tiempo llaman así los gt·Oll1iíticos. 57 
-- absoluto ele indicativo, ClHil es. . , . . .• 57 
-- -- Su sintáxis. . 183 

33 
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Pretérito pe l'fecto de Jos gramáticos, ct{,íl es. 
_ _ próximo, cuá l es y Sll silluíx is.. . . . . 
- - absolut" coex:islellte, cuál es y su sintáxis. 

P ágs. 
. 57 

198-200 
200 

__ pluscuamperfecto, á que tiempo clan este nombre 
los gl·nlll,ítieos. • . . . . . . . . . • 200 

Pro, partícula, su valol' cnlos compuestos. 50 
Probar, Sil eoujugacion . • í2 
Projel ir cónlo se eOlljllga. í6 
Pronombres, su dcfiuicioll y decl illaóoll . • 54 Y 55 
-- Su sint:íxis. . . .. . , 159-1G9 
- - Inexactitud del pronombre de la tercera persona y 

del posesivo SIL. • • • • • ' • • • • • 4í9·481 
-- V dase Afijos y Encllticos . 
Prorog-ar es verbo regular. 72 
Prosodia qué cs . • 2 
-- Sus I eglas. . 422-468 
Proveer, Sil conjugacioll. . . . . . . . 96 
Pues, significados y sint,íxis de esta partícula. . 5(i2 
PuntLiacion, sus J'eglns.. . • .. 401-409 
Que , sill~:íxisde eS.le adjetivo. . . . • . " . 158 
__ Pudiera Induc u: am bigüedad e ll ::dgunos casos. . 481 
QlIC, conjuuciolJ, Su sinuíxis.. . . . .. SoO y 361 
___ En las eO\1lI~araci?JJcs se convierte en de. 1J6 y 117 
Quebrar, su COl1jugnelolJ. . . . íO 
Qllerer de qllC mallcra se conjuga. !H 
Quien, siut<i-xis de esle relativo. 138 y 1:19 
Q/liCIlr¡uicl' es l1nticl1nclo.. . • . 159 
Qllienqlliera, su sinláxis. . • . 159 
Quintilln dc q l1 e vcrsas se compone. . . . . . . . 4.11 
R, Cl1fíndo se pronllneill fuerte y cu:índo Sllnvc. 5,6,393 Y 591 
__ Ilnlf¡ín¡]ose cntre dos vocales, Corllla lllilS p l'Opiil-

mente sílaba COIl la voca l que la precede, que con la 
siguiente. . ' . ' . 490 Y 191 

Rae/' verbo defectiVO. . • , . . . . . . . . . 99 
Re, l;articula componente, su fuerza y signi(icados . . 50 Y 51 
Recomendar, su conjug-aciou . . . íO 
Becordar cómo se conjuga. . 72 
IIecos/al', su conjugacioll.. . . • . . . . 72 
Redondilla. dase Cllarteta, Octava y Sesti/la. 
IIefe/'ir, su conjl1gacion. . • 
Regar, cua l cs su conjugacion . 
Hégimen qué cs . . . . . . . . . . . • . 
__ Ilastn ql1C punto pueden alterarlo l os poetas. 
Regi¡', su conjngncion.. . . . . . . . 
__ qué significa eu el. lenguaje gramático .. 
Regoldar, su eonjngnclOn. 
__ Parece vocablo torpe .. 

76 
70 

. . 1i~ 
459-462 

74: 
114 

í2 
567 
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ReÍ/', su conjugacion. . • . . 
Reln./Ilpagl/.ea/~, verho impersonal. 
Relllatc Jc la callCIOIl qllé cs. 
Remellcln./', sn coujusut'ion . . 
Rendi/', cual es SIl cOllj1l3acion ... 
Re/loPa/', su COn jug·;lcion. 
lie/iil', su conjugatiolJ .• 
Bepeti¡· CÓIllO se conjuga. 
Reponc/' pOL' replica/' es defeclivo, . 
Rer¡lI.c/'i/', su coujllg;tcion., . , • 
Re:>col/l/'ar cómo se cOllju ga ... 
Reso//a!', su cOlljugncion.. . . 
Resolvcr, cu:t1 es su cOlJjugacion. 
Rclal' cómo sc conjuga. . . . 
lletol'llclo qué cs. . . 
Ret/'o, 3d vCl'bio blillO, su valor en los com puestos. 
Reventa/', su COlljugac ioo ..• 
Repel'te/' de que JII;lOcra se conjuga. 
ltima. Véase Consollancia. 

515. 
Pdgs. 

í4, 
97 

'lA 8 
70 
71 
72 
74 
74 
99 
76 
n 
n 
7'2 
70 

418 
51 
70 
70 

Rorlar, SLl conjrq";:1ciou. . . . 72 
Roe/', verbo def'ectivo é il·re 3I1la¡'. . / 99 
Rogar de quc 1I1 " ll era se couju·'a. í2 
!lomance real ó heroico qué ,cs." . . . . 4'17 
I\.OlllaIlCCS de que versos se componen. 4'10 y 447 
H.olldó qne especie de composiciou poética cs. . 446 
S, no deben cOlJ['lllldirJa los poet:IS COII la c.. ... 463 
-- POI' qué se I,:tllan litaS ejemplos dc esta confusion en 

los poctas anclalllzes que el1 los vnlcuciauos.. . . . 499 
Sa, partícula componente, su valor. 
Sabe/', Sil cOlljl1g.,cion . . . . . . 
S,alü' cómo sc conjuga; .. 
oSa/tic cs vcrbo dc['cdlVO •. 
Sanlo Cn quc cnso5})icrde la sílaba too • 
Sal'mental', su eOIl jugncioll. . . . . 

51 
80 
92 
99 

1:i5 
70 
86 
51 

Salisjilcer, cu.í! es su conjl1gacion. • . • . . , . 
Se, pal'tícuh , sus usos en CUll1po,icioll. . • . . . . 
-'7' l'cduplicncion que sc emplea para espresar la voz pa-

SIva. • • • • • • • • • • 169-171 
-- Talllbien se ]lalla en algunas frases de impersonaL. 220 
Segw" su con jl1gacioll.. . . . . . 70 
Seguidilla (ILlC <::~pecie ele composicioll eS. 4 [2 
Scgui,', su conjugacion .. . 7'1 
Segull, usos principales de esta preposicion. 271 
Se"'~/'ar cómo se conjuga. .. . . . 70 
Senu que valor tiene ell los compuestos. 51 
Senla/', Sll conjugaciou. .. . 70 
Senll/', cllal es su conjuO'acioll íü 

t· l) • 33 * 
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P dgs . 

Ser , su conjugacion . . . . • . . 92 Y 93 

__ Es lamLien verbo impersonal. . . • 212 Y 2 t9 

-- Eu qué se dife rencia del verbo estar. 21)-216 

_- Su sin táxis. . 212-216 

Serrar, su coujugacion. 70 

Serven tesios qué son . • 4. 11 

Sel'IJir, su coujugacion . . 71 

S er IJirse de apéuas se usa en la ac tual idad. . 259 
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