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TO~IAS e, DE ~IOSQUERA, 

Gran Clene1'Ctt, Ptesiclente de los~lJ:stado8 
Unidos de Colombia, 

HAGO SABER: 

Que el señor D. lI. Al'aújo ha solicitado priyi]('gío 
cx<.:l ll~iYO Val'a plllJlicrtr i vender una oLra de su pro
lJieuad, cuyo títnlo, que ha clepoRitado en la PrelliJclJ
ci:l ,Iet Estado Soberano de Bolívar, prestando el jura
melito reqnerido por la lei, es como sigue: "Tratado 
de Pro~odi,l e;;;pañola, destinado a lit enseñ:lIlz<1.". Por 
tanto, eH uso de la lltrilJueion 13;" que me confiere el 
:1rtículo 66 de la ConstitnciOIl, pongo pOl· las presente>i 
:tI exprc 'ado señor Ar:lújo en pO:lel'úon del privill'giu 
p or quince años, cuyo del'eüho le concedc la lei]? , 
parte 1 ~ , tratado ::l 9 de la ReC'opilacion Granadillil, 
'lue a8cgnra por eierto tiempo la propiedad de las 1'1"0-
dllcciOlles literarias i algunas otras. 

Da(h en Bogotá, a 28 de Marzo de H3(\7. 

T. C. de M OSQUERA. 

El Secretario de Hacienda i Fomento, 

ALEJO l\fOR.\.LES. 

C:11"tagena, Abril 23 de 1867. 

l1cgistra<lo al reYCl'SO l1el folio 1 9 del libro respecti\'o. 

El J 0fe tle la Scccion de Go1ierno, 

Diego Lco/~. 
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PROSODIA. 

P. ¿Cómo se ha definido la Prosodia? 
R. La. p:n'te de la Gramática. que nos cm'ei!a L. 

pronunciacion de las sílabas por razon del acento. i 
los preecptos relativos a la \"crsi:ficacion. 

P. ¿, Cuántos son los objetos de la Pro~odi:1 "? 

R Dos: primero, la prol1uuciaciol1 de lns ~ílal)a:'\ 

J10r 1'3,7,;on del acento; "egundo, Jos n,receptos <le In 
versificacioll. Esta última parte toma d nomhre de 
J.lJ él,' ica.. 

P. ¿ TIabremos oe sujetarnos tambien en h Pru-
80dia, a los principios ellseiiados por la Academia, 
de la lengua? 

R Def:graciadamente la Academia mm DC) La
ensoñado la Prosodia; pero tenemos grandes fllt>lo, 
g08, como IIermos¡lla, Síeília i Bello,. cnyas sabi:1s 
opini¡;mos, aunque a veces ellcontradas, nos s.eryir:a 
para snplir esta omision de la Academia. 
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(4) 
CAPÍTULOL~ 

Pr.O::-iUNCIACION DE LAS SirJARAS FOR RAZON DEL 
.A.CEN'FO, 

§. V-Del' acento, (}l'iolúglCo-.. 

P. I.De qué clase de acentos se ocupn la Prosodi..'t? 
R. JJr1. Prosodia se- ocupa de dos clases de acentos: 

elel ortotú!Jico j del 1'ítmico. Ahora hAbhremos so
h mcnte del primero, por pertenecer el seo'undo al 
tra tado de la Mütrica. o 

.P. to. Qué e3 acento ol'tológico? 
R ~~s la fnerza espccial que comunicamos a una. 

¡<l¡dxl, exLenc1i endo el tiempo en que la pronuncia
Jl IO&, i subicm~o rn.t,s o ménos el tono de la yoz. 

P. Explique F la diferencia entre el acento orto
(l ,'Úfico i el acento ol,tolúyíco. 

H. El acento m·tográfico o· acento. escrito, cs llna 
J':lyita qlle se coloca sobrc la vocal de una sOab[\, lnr
~~,. para indicar de qué modo debe pronllDci:u';-;c la 
'('1:. El acento ortolóf¡ico o acento l~ablarl(), cs cl to
no con que sc pronuncia la sílaba, indicado en ciel:' 
tos eL sos pOl' 0'¡ acentool'tográf.ico. 

P. JlLl'Stre U. esta disti-n{;ion por- m-ecHo de un 
.I cn1.plo, 

R. La Ortografía nos enseña qu..e la pnlabrn ví,·gef/. 
debe llevar un acento e.scrito sobre la vocal de In sí· 
la Jxvv i", por ser un poli."ílabo terminauo en conso-· 
n fl ntc i no ap0'yurRe In. pronurlciuc;ion en la últimn 
", ílaha; poro ñ.ntes in Prosorlin. ha tenido que enscflar
'.lc.:·, q no es ¡;íl'lJe1l i n6 ¡;¡'ryé,/~ como cstfi palabra de, 
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(5) 
he pronunciarse, o lo que es lo mismo, que el nCe1lt0 
¡tablado debe reposar sobl'e la penúltima sílaba, 

p, ¿ ¡ considera U. s~llras, fáciles i obvias, Iüs 
reglas que la Pl'osotlia nos ,da sobre el asunto? 

R Forzoso es -confesar que nada tienen de segn
Q'as; q!le las excepcj.ones a q ue e~tin sujetas, las ho1-
cen diñciles i fnstid ,iosas i i que a veces es tan incier-

• to el acento de l~s dicciones, que ni el Diccional'l(¡ 
~Ü la, Gramitica nos dan luz para fijarlo. 

p_ _¿ T'I'i-enen todas las dicciones acento ortológieo ? 
R Algunas no lo tienen: otras lo tienen débil .: 

otras lo tienen fue?'te; i otras, ademas del fueJ'{c. 
tienen uno débil que se llama seeundario, 

P. ~ Cuáles son l:ls dicciones que no tienen ncento? 
R Las monosílabas accesorias, calific.n.tivas o elt:

pendientes; tales son: los artículos definido e inde
finido; los pronombres posesivos delante de 10;; 
nombres j los pronombres personaleEl, regímenes de 
verbos; el pronombre relativo q'ue, cuando llcnl IUl 

teecdentc; i lns preposiciones i las conjunciones Lle 
una sola sí1nba, 

P. ¿ Por qué carecen de ncento tales dicciones? 
R. Porque van unidm~ a las principales, como-si 

fOl'maran con ellas una sola palabra; ]0 cual hace c¡ne 
n~ pronunciarlas, no se oiga mis acento que el de las 
dIcciones pl'incipales. • 

p, ¿ Ouáles son las dicr;iones con acento d~bil 'J 
H. Las preposiciones i las conjunciones de más de 

una sílaba; i en general, nquellas pnlab¡'as cuyo en
l~ce íntimo con otras palabl':1S, produce una evanes
cencia consecuencial en el ~cento. 

r, ¿ Cuáles son las dicciones con acento fU IJJ'(( ? 
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( 6 ) 
TI. Lus principales, o que cxi!';ten sin necesid¡ul 

oe otras dicciones y' i en general, las que requieren 
por su. grado de importancia, un esfuerzo untural en 
el tono de la voz. 

p. l Cuáles ~on las dicciones que,. adernas del 
fum·te, llevan un acento t!eC1:l/nila1'io @ iléMl? 

R. Las. compuestas de dos dicciones, compren
(tiendo los verbos acompañados de enclíticos. En 
Jos últimos, el acento débil cae sobre el pronombre: 
en todas las demns, sobre el primero de los ~irnples. 

P. Pre¡;ente U. ejemplos de los cuatro casos ex-
presados. • 

R. "El amór a nuéstros pnWmos és virtúd tmll . 
gel1erál, q ne debémos extendérl6 a fmestros mísmos 
enemígos " : . 

el, a, tan, que, carece-n de acento ortológico, por 
ser monosílabos accesorios: 

nuest1'o8, tiene acento débil., por su íntima co
nexion con 101< sustantivos que le Riguen: 

amor, prójimos, 68, Vi1'tud, debemos, m1em~gos, 
tienen ucento jU81'te, por ser ([iccione!'! pl'¡ncipales: 

general, mismos, tienen acento fU81'te, por ser' 
dicciones importantes, pues se fija la atencion espc
cialmente sobre dlas: 

extenderlo, tiene dos acentof:, como verbo Rcom
pniíac10 de mi pronombre enclítico j unofuute que 
cae sobre extender, i otro débil q uc cae sobre el pro
nombre. 

P. ¿A cuántas circunstancias debemos atender, pa
ra la fijacion del acento en las dicciones españolas? 

R A cinco, a saber: inflexio11) composiciorl, e!j· 
tJ'uctUl'a1 cleri.¡I?afJion i ~¡80. 
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( 7 ) 
P. ¿ Cuál de ellas es la principal'? 
R. .l!.:l uso, pues él decic1e en cl mnyol' número 

de casos. 

§. 2.o-Injlexio71. 

P. ¿ Cuántas reglas de acentuncion se deducen -de 
la inflexion ? 

R. Dos: una relativa a nombres, i otra relativa 'a 
verbos. 

P. 2. Cuál es la relafivn a nom bres? 
R. Los plumles siguen la regla de la acentuacion 

de los singulares: por lo cual, el pImal piélagos lle
Va el acento en la síIa ua pie; l¡,ombn38 en la sílaba. 
hom, i m7t/e1'e8 en la sílaba j e. 

P. (. Cuál es la relatin\ a verbos? 
R. Las inflexiones de los verbos siguen las formas, 

de los modelos establecidos para las tres conjugacio
nes: por lo ooal debe pronunciarse lwyámo8, hayá~: 
8eámo8, seáis; vayámos, vayáis ; iengrimos, tellgá1's'; 
e,<;tlldiémo8. est'udiéis. . 

P. ¿, Qué duda puede ocurrir sobre las inflexiones 
t1e los verbos, terminados en ~'al' o ual' en el presen
te de infinitivo? 

R La de conocer con prccision el acento elel verbo, 
en I~ 1." persona del singuJn.1' del prc~cnte de indicati 
VO, l en las demas personas de idéntica estructl1l'a: la 
de sabel'si debe pronunciarse, únsio o ansío, p1'(!cép
luo o p?'eceplúo, evácuo o evoC'tlo, allxílio o auxilío. 

P. ¿ Qué regla podrá servirnos para librarnos de 
Ja duda? 

~. Con respGcto a los verpos terminados en iar'. 
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(8') 
debemos atender por regla general, nI acento del 
nom bre de donde el verbo se derive: así diremos, 
JO ánsio, i nó yo ansío, porque allsia?' se deriva del 
~ustantiYo ánsia,. yo allxílio, i nó ro am::ilío, por
que altTiliar, se dGrivn. del sustantivo auxílio; yo. 
'I'odo: i nó yo 1'6cio, l)l)rque ?'ocia1' trae su orígen 
del sustantivo ?'OGÍo; yo dC8Vío, i nó yo désvio, por
que desvía]' trae su orígen del sustantivo vía, Esta 
regla está sujeta a numerosas excepciones, 

Con respecto a los verbos terminados en '!.lar, la 
regla es mas segura: si la u va precedida de unl'\ (J 

o de. una (J, el acento en ningul1 caso carga sobre ella; 
:oí le preceden otras letras, la '16 va acentuada: así 
diremos, yo anw1,tíguo, yo a~'el'íguo, yo ]Jl'omí,sclIo i 
j yo valúo, yo preceptúo, yo continúo, 

§ Q& 00 " . v, - mpo81Cwn. 

P. ¿ Cuántas reglas de acentuacion se deducen de 
]a composicion? 

R. Dos: una relativa a nombres, i otra relativa :\ 
verbos. 

P. 1 Cuál es la relativa a nombres? 
R. los nombres compuestos tienen dos acentos: 

11no débil o secundal'io que cae sobre el primer gim
pIe, i otl'O fuerte o dominante q ne cae sobre el so
gundo. Ejemplos: 'l'ánagl6n'a,pásapó1'te, biénhecluJ¡'. 

P. 1 Cuál es la relativa a verbos? 
R. 10s verbos compucst08 se ncentúan como Sll~ 

simplef'. Ejemplos: yo ac6pio, que se compone de 
yo. cóp'¡o j yo confío, que se compone de yo fío j 
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( 9 ) 
JO a¡l1'écio, q'ne se compone de yo prédo.-Pero el< 
los verbos seguidos dc pronombres enclíticos, ade· 
mas del acento fuerte que carga sobre el verbo, se 
llota un acento débil que cae sobre el pronom bl'c; i 
h;lbiendo má¡.¡ de un pl'onombm, 801J1'e el últilllo US 
ellos. J.;;jelDplos: tráigastmé, dígoteló. 

S·4. 0-Estnwlura. 

:ro ¿ Cuántas reglas ele accntuacion se deducen da 
la ei3tl'uctura? 

R. Dos: un3 para dicciones terminadns en vocal, 
i otra para dicciones tern'linadas en consonante. Ca
da una de estas reglas comprellde varios casos. 

P. l. Qllé regla siguen las dicciones tcrminadas en 
yocal? 

R Ql1e llevan el flccnto en la l)enúltima ~ílabR: 
sea la yocal u na, como en cOl'á;(~,. SC¡1I1 dos 1Iel1f11-', 
Como en C07'l'éo; sean dos débiles, como en cueúi .
l'can llena i Jébil, como en r:oilvói; sean débi I i JI\:!
na, como en garúa. En elll1timo caso es lo mfls fre 
cuente, que 1:15 dos vocnleR se unall en Jiptong\\ i 
que forme otra vocal la pelllílLima sílaba, COR10 put!o 
de observarse cn In. palabra hÚJlún:a. 

P. ¿ 1 en dónde se enCl1entra la penúltim~ síln,b:l, 
cunndo terminando l:t diccion en una ,"oc:11, prece
uen a csta una o m{L3 eonSf)nante;; igualmente prece
lIillas de otras dos vocales? 

H.. El genio de la lengua f'C inc1ínn. en tajes voces, 
n hacer un diptongo Je l11s dos vocales, n.POY:lIIl.lC) 
el acento sobre In. pl'imem de e11a5: por lo cl,lal deei-
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mos ./lúido, cláusb'o, 1'éúw, océano; aunque debemos 
confesar 'ille existelt muchas excepciones, 

P. ¿ Qué regla siguen las diccioncs terminadas en 
C0llS0nante? 

R, Quc llevan el acento en la última sílaba, como 
en jardín, Si prcceden dos vocales a la consonante, 
el acento li1eapoya en la segunda vocal j como puede 
observarse en la palabra 1'aíz. 

P. 1 si la consonante finf\l va precedida de un 
triptongo, ¿ en cuál de las vocales debe apoyarse el 
hcento '1 

R. En la segunda de l~s vocales que fOlmnn el 
triptongo j como en estlldiúis, aven'güéioY, 

§. 5.o-Derivaciorl, 

. p, ¿ Cuántns reglas de aeentuaeion se dedu{)en ne 
la c1erivacion ? 

R. U na sola, a Faber: cuando no basten la j n· 
flexion, la contposieion i la estructura, para estable
(;er con fijeza la posicion del acento, se atenderá a 
la clerivacíon, con subordinacion al uso. 

P. ¿ I qué es lo que nos enseña el conocimiento 
de laderivacion? 

R Entre otras cosa~, lo siguiente: 
1.0 Que los ncabados en a da, ade, ida, t'de, lle

van el acento en la antepenúltima vocal: como dé
cada, nómade, C1'isá11:dc¿, pi?'ámide. 

2. 0 Que los acabados en ma, lo llevan en la pe
f1.tÍl~irn!l; como an(l[jl'úma, sistéma, ep1-gt"é¿1na, epi
fonema. 
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3.0 Que de los acabados en ia, UllOS Jo llevan en 

la antepenúltima, como Cl1'istoc1'ácia, epidémia, polt·, 
gámia, encir:lopédia: i otros en la pCllúltima, cqmo 
7nona7'q~lÍa, eufonía, geog?'(1fla, simpatía, 

P. 1 cuando el uso es vacibnte i el ol'ígen cierto, 
~ a qué nos atendremos 7 
. R. Nos atendremos al orígen: pOI' lo cual c1iremnR 
rnandígo, sincéro, 1:ntervúlo; aunque algunos dicen 
méndigo, síncero, ~·ntérvalo. 

§.6. 0-Uso. 

P. ¿ Cuántas reglas de acentuacion se deri\'un del 
uso? 

R U na sola, a saber: cuanuo el ll!'O es cierto, cong, 
tante, uniforme, i fundado e:-¡ la practica ele escritn
res sabios, deLe prevalecer sobre las reglas deducid~l::; 
¡le la inilexion, la composicion, la estructura i el 
orígen. " 

P. Presente U. ejemplos de dicciones cspnilolne, cn 
que el nso prevalezca sobre las reglas dc inflexioll. 

R. Los plnrales dc ca1'ácta, 1'égirnen i Cl'áte1', se pro· 
nunClan caractéres, ?'egímen es i cmlél'f S; se;>arándose 
dc 1rt acentuacion de sus respectivos singulnrcs.-1 
en~re los verbos que en el infinitiY<) termillan en im', 
hal muchos que se apartan pe la acentuacio.n de su 
raíz; pues deuimos, yo ct1n}J17.o, H¡,río, Gontl'a?'¿o, 1)'/( , 

expatrío, me glorío, palio e histOl'ío; aunqlle las raí· 
c~s son. ámp¿io, váriu¡ cont1'ário, pátl'ia, gló,.ia, pú· 
llo e lústória. 

P. ~rcscDt~ U. ejemplos ue dicciones espnuolas~ 

t 
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~n que el uso prevalezca sobre las reglas de com
posiciono 

n: El presento de indicati,'o de] yerbo glorial'se. 
~e, pronuncia yo me glorlo: el del compuesto vana
qlon-a1'se, se pronuncia me vanaglól'io.-El mismo 
tiempo de w!lciliar, se pronuncia yo cOllcílio : el de 
l'econcihar (por confesarse), se pronuncia 'rcconoilío. 

P. Presente U. ~jemplos de dicciones cspañ(')
]a.<;, en que el uso preyalezca sobre las reglas de es
tr).lcturn. 

R. Aunque las terminadas en vocal, segun regla" 
de estrnctUf¡1, llevan el acento en la pellúltima. f'íln
ba., decimos ¡.;jn embargo, sujetándonos al uso, piéla
yo, bálsamo, leí, escribiré, tupé, bú'icú. 

Aunque las terminadas en vocal, segun reglas \le 
estructura, cuando tienen dos vocales en la penúlti
ma sílaba, J1eva~ de ordinario el a<:ento ~n la p!'i
mera, se exceptuan pOI' el uso, para18o, . auco, eg01íi
mo, 'l'IÚl1a, coíme, i otr:lS muchas que se acentúan cn 
la &'gundn. 

Aunque las terminadas en consonante, segun re
glas Je estructura, llevan el acento en la última 8íla
ua, decimos sin em burgo, sujetú,ndonos fll uso, c;rá
m.en, acíbllr, vírgen, mártir, az(wa¡', apóstol. 

Aunque las terminadas en consonante, segun re
glas de estruc:turu, cuando tienen dos yocales állt(>¡;; 

de la consonante, llevan de 01' linario el acento en la 
~cglll1tla, se exeeptúnll pOI' el uso, éis, cáos, Páez, 
lJíaz, i otros varios geutilicios que se acell üían cp 
)a primcJ'a. 
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p, Presente U, ejemplos ele dicciones españora~1 

en que el uso prev~lczca sobre las reglas de deri
vacion, 

R. S¡nloma, aunque acaba el1 ma, no lleyt1 el a
cento en l~ penúltima sílab::t.-T respecto oe las dic
ciones terminadas en ia, es talla variedad que exrst(!, 
a pesar de las reglas de deriYflciol1, que !'loJo el uso 
pueele indicarno:l la manera do prolJUncinrllis : fl ~í 
declmos A ntropoló,r¡ ia , Antil6yt'o, 7'¡,ofJolóJia, P c?,/'8fJ

fúy ill, - t :t!1 propiamente c.omo deci mos A nalogta 01.'0-
l/ulogía, 7'cololjía, Múologí:;., 

-----
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CAPÍTULO 2.0 

MÉTRICA 

O 

Preceptos de la versificacion. 

P. ;, qué es :Métrica? 
H. La parte de la Prosodia q Ile se ocupa <.1e lo!'J r 

r ;;05. 

P. ¿. Qué es verso? 
B. Un eonjunto de palabras medidas, i sujetas a 

derminadas cadenciaR. 
P. ¿. Es lo mismo verso que ?nel1'o"l 
11. Atendiendo a la etimología, metro signifi<la ve?'· 

'1: pero en un senti\lo estricto, se da el 110m bre oc 
. If:/ro, al conjunto de accidente~ poéticos que dcter, 
dInnn el género de liJ. compOSlcJOn. 

P. ;. Cuáles son estos accidentes? 
R gl acento, las pausas i la extens1'on de cad('l '/X?', 

80: i nlglll1nS veces la ?'úna, qne no es indispellsnlJle, 
r. l. A qué debe atenderse para la fonnaeioll ele1 

yerso ? 
R. Al mímero de las sílabas i a 1:1. posicion del 

acento. 
P. ¿ Atenderemos tambien a la cantidau '? 
R La cantidad no influye nana en la constrnccioG 

gramatical elel verso; pues es tan corta 1:1 diferencia 
entre las sílabas breves i las largas, que lo q uc a las 
1tl1tlS falta en tiempo, es suplido por las otras. Pero 
importa siempre conocer la. cantidad de cada sílaba,. 
porque de la combinaeion de largas i bre~'e8, depende 
J!\ tlspereza o suavidad de11'ilmo. 
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P. ¿ Qué es ritmo? 
1{' Ritmo en un sentido lato) es la cndencb mn-q 

o ll1énos grata) mas o ménos armoniosa que pen;ilJi. 
mas en los vcrsos; í entónces ritmo es sinónimo dI> 
me/ro. En un sentido c3tricto, es la division del vel'
so en partes pequeílas de una extensiOll determina· 
da: estas partes son mal'cndus por la' situnciúll dí; 
los l1een tos. 

§. 1.'-Cantidad. 

P. ¿ Qué es cantidad? 
R .H:B el tiempo empleado en la pronunciacioll de 

'-lila "íla bao 
y ¿ Cómo se dividen las sílabas por su cantidad'! 
R l,!;n b1'eves i largas. . 
1). Jo Qué es sílaba breve? 
R. La que se pronuncia en el tiempo mas CO!·to 

en que pueden pronunciarse las que componen Ull~L 
voz. 

r. ¿. Qué es sílaJ.:¡n larga? 
n. La que se' pronuncia en un Liempo mayor dt;:1 

necesario pura pronuuciar una sílaba breve. 
P. Lne&o la cantidad de las sílabas ¿ es ablÓulu~t 

o rclati va .( 
R. La cantidad de las sílabas es relativa: PU{;S 

pm'a llamar estas breves o largas) necesitamos com
parar las u nas con las otras. 

P. ¿ Qué accidentes influyen en la cantidad de 
las sílabas? 

R. Los elementos de qne constan i In sitlUlCio i1 

del acento. 
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P. ~ Qué sílabas son breves por sus elemenlo$ r 
R. Las qu~ constan de una sola yocal, aisl:\lla o 

precedida de una sola consonante: como a, i, me, lo. 
P. ¿ Qué sílabas son largas por la misma circlluIi' 

hUlcia '7 
R. Las que constan dc más de una vocal; o de 

yocal en artiélllacion compuesta directa; o de yot:ul 
seguida de una o más consonantes, ya se hallen es
tHS en la misma sílaba, ya en diversas sílabas o CIl 

di.9tintas dicciones; i las original'ÜUllente fonnndas 
dc dos sílabas, pero reclucicras a una por la fi g ura 
eú7!1raccion: como ai, Ola, e?', ins, del, al . 

.P. ¿ Qué nombro tiene una 'local, cuanelo Y:\ se
guida de dos consonantes? 

R Se llama l:.nga por po8'tcion . . ~ 
P. ¿ Qué sílauas son ureves por la situacion. del 

aCtlnlo 1 
R La5 que siguen inmedintamcnte a lns que lle

van el acento: así, en la palabra nave, la sílau::. 1.:e' 
es breve. 

P. l. Qué sílabns son largas por la misma círcl1ns
ta ncia '! 

R Las que llevan sobre sí el acento de la voz: 
:iSÍ, en In. palabrn. nave, la sílaba na es larga. 

P. ¿ Qué importa observar desplles de lo dicho? 
R. Que 1M sllabns se har.en mas largas, cuando 

con t:urren para hacerlas tales, los elementos de que 

* Así lo enscüan los btinos en la siguiente regla : 
" Consona si Jnp!ex vocalem, aut bina sequatllr, 
V oealis positu rcmanens prodllcta súnaLit: 
13iI114 sit in verbís qnam\,j~ disjnucta duobu3". 
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constan i la'situacion del acento; i por el contrari(), 
se hac€n mas breves, cuando se reunen ámbas cau
~as para producir el mismo efecto. La palabra ba,ilf' 
llOS servirá de ejemplo: la sílaba bai es doblemente 
/('II'ga, por contener un diptongo i por llevar el a
eento; i la sílaba Le es doblemente breve, por contf,'
ne!' una sob vocal precedida u@ una sola consonall
te, i por seguir inmediatamente al diptOllgO acen 
tll:HiQ. 

§.2. 0-Acento. 

P. ¿.De qué clase de acento tratalllos en la Métrica? 
H. Del acento 1'ltrm·co. 
P. ¿, Qué es acento rítmico? 
R lis nnn. especie de inflesion en el tono de la. 

Vll:'., qne descompone cada vcrso en cierto númcro de 
]\ul'tes. 

P. l,06mo se lJaman estas partes? 
R Piés del verso o clútllit!las ·í''¿lmicCls. 
P. ¿Qué son piés o cláusulas rítmicas? 
n. Cada una de las partes pequeílas en LJl1e eJ a-

cento ]'ítmico divide el verso. 
P. ¿ Qué llivision ndmiten los pié~? 
R. Divíclensn en disílabos i l1"isílabu8. 
p. ¿ Ouáles son los disílabos '? 
R Los q l1e constan de dos sílaba:-. 
P. ¿ Cuáles son los trisílabos? 
H.. Los que constfln de tres silabas. 
1'. ¿ Cómo se subdividen los piés uisílabus : 
R. .En troqueos o coreos) !Jambos. l'úl'ir¡ II '¡'UY 1 ('.,. 

¡.Ir/ni/poli. 
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P. ¿ Qué es pié troqueo o coreo? 
~. El que consta de dos sflabus, con acento en b 

pl'Jmel'a. , 
P. ¿Qué es pié yambo? 
R. El que consta de dos sílabas, con acento ell lit 

segunda. 
P. ¿ Qué es pié pilTiquio ? 
R. El que consta de dos sílabas, ámbas macen

tundas. 
P. ¿ Qué es p~é espondeo '? 
R. ];1 que consta de dos sílaba'::, :ímbas aceniu<I

Jas: i corno ni nguna uiccion simple tiene más de un 
acento, el espondeo no sc encuentra sino en diccio
Des inmedjata~. 

P. ¿ C6mo se snhdividen 103 piés trisílabos '? 
R kn dáctilos, anjlbmco8 i (tJwpesto8. 
P. l. Qué es pié dáctilo? 
R. El que consta dc trcs sílabas, COll acento en la 

primera. 
P. ¿ Qu6 es pié anfíbraco? 
R. El que consta de tres sílD bas, con acentocn la 

segunda. 
P. l. Qué es pié ana pesto ? 
R. El que consta de tres sílabas, con acento ell 

la tercera. 
P. ¿ Cómo se distinguen en la escritura las sílaha~ 

largas Jc las breyes? 
R Poniendo sobre las primeras Una rayita bori· 

zontal, i marcando las segundas con un pequeño se· 
micírculo. 

P. Dé U. un ejemplo de pié troqueo. 
R. Norma. 
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P. Ejemplo de un pié yambo. 
R. JliíjeJ'. 
P. ~jemplo de un pirriquio. 
11.. De los dos piés siguientesr este iirn-bUó, el se

guudo es un pirriquio. 
}>. ~jemplo de un espondeo. 
R De los dos piés siguientes, este am-lJIto, el pri-

mero es un espondeo. 
P. E.iemplo de un pié dáctilo. 
R. Pilja1·o. 
P. Ejemplo de un pié anfíbraco_ 
R Fr71an ge. 
P. E;jemplo de un pió anapesto. 
R. Cur(¿zon. 
P. ¿ Oonocían los antiguos en su sistema métrico) 

las llLisma::; denominaciones qU<>l acabamos de e
nUI1Clar? 

lt. Sí, Señor: pero con una diferencia: i es l:l. de 
que en nuestro idioma es el ritmo acentual, pues 
formamos lIuestros piés por la distribucion de los a
Ccntos; al paRO que los antiguos, griegos i latinos, 
los formaban por la oombinaoion de las sílabas lar
gas i las breves . 

. P. ¿Qué division se hace del ritmo por la clase de 
l)lés que lo cOl1stituyel'l ? 

R Se divide en simple i complexo. 
P. ¿ Qué ritmo se llama simple? . 

. H. El con::;tituido por piés de una mIsma dase ; 
SIendo en sí cada verso, perfectamente simétrico. 

P. ¿ Qué ritmo se ]Jama complex.o? 
R El constituido por piés de diverfJus cJf\ses; no 
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existiendo simetría en los versos, sino compJaráudo
los entre sí. 

P. ¿ Pueden entrar espondeos i pirriquios en la 
fOl'macion de los ritmos simples? 

R. Nó, Señor; porque no es posible que las síla
bas de un mismo verso, sean todas largas ni tOcltlH 
breves. Luego los ritmos simples no pueden formul' 
se, sino con piés coreas, yambos, dáctilos, anñbracos 
o anapestos. 

P. Ejemplo de ritmo simple. 
R. De sus hi-jos la tor-pe avul:ar-(lií. 

El pesa -do volar-conoci-a, 
Desean-do sacar-unit cri-iL 
Mas l'íge-ra, aunque fue-se bastar-da. 

Todos los piés de esta e:¡;trofa son anape.3tos 
luego el ritmo es simple. . 

P. Ejemplo de ritmo complexo. 
R Cierta crl-ada li'í-casil M-l'l'liL 

Con üna e:¡;-cobi'i mui-puercii. i mui-\'i~i~. 
Reniego-yo de 15. es-coba, de-cla, 
Con su ba-süra i pe-düzos quü-déj:L 

Los piés de esta estrofa son de tres clases; d{¡dj· 
los, coreos i anfíbracos: luego ell'itmo es cOII/pl/J'/)' 

P. ¿ Admiten todos los autores, piés trisílabos en 
nuestra versificacion "? 

R. Algunos los rechazan, entre ellos llel'lllo5illn: 
sosteniendo que no hai un solo verso quc no deba 
dividirse en cláusulas disílabas. 

P. j. Qué debe decirse de imbas opiniones? 
R. Que la una i la, otra pueden defenderse, 8111 

que ninguna influya nada en 1:1. naturaleza de Ir): 
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versos; plles siendo siempre con las mismas sílabas, 
breves o larg¡ul diversamente combinadas, que unos 
f\)l'man los piés disílabos i otros los trisílabos, el 
verso por la divisjon !la altCilt'a su cstructura, ni el 
01Jo es afectado de una manera diferente. 

P. l, Podría U. demostrarlo con las dos estrofas 
anteriores? 

R. Ciertamente; bastando para ello, combinar las 
síln bas de dos en d08, sin alteracion en los acentos. 

TIe aquí la primera estrofa: 
De sua-hIjos-la tür-pe avrHarda 
J;;] pu-!'uc1ü-vülii¡'-cono-eíií., 
Dese-ando-fiaear-una-crTa 
Mas ll- gura aun-que fuo-su ba'l-tiirda. 

En 'lugar de anapestos que teníamos :intes, apare 
cen ahora en cada verso, los siguientes piés disílabos: 
Un pirriquio, un coreo, tUl yambo, un pirriquio i 
un coreo. 

He aquí la scgunua estrofa: 
Cí erm-erlii:-d a Hi-casa-bi1rrI-a 
Con ü-na esco-oo mili-puerca i-mili víG -ja, 
Renio-go yo-de la es-cobU,-decí-a, 

_ Con su-basü-ra i pe-dazos-que de-jit, 
En lugar de los piés trisílabos, dáctilos i anfíhra

cos, que teníamos ántés, aparecen ahora piés disíla
bos de la clase dc careos, yambos i pirriquios. 

P. ¿ Qué nombre tiene la última sílaba quc se en
Cuentra aislada al fin de algunos versoR? 

R. Sc llama cesu'l'a b~'eve; i ella nos prueba quc 
no es indispensable, que coincida el fin del pié con 
el fin de la diccion. 
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P. ¿ Tienen los ritmos simples algun carácter quc 

les sen peculiar? 
R. Sí, Sei'íor: sien<lo füeil observm', que los rit

mos t,'ocaico i anfibrcí.qm·co presentan un carácter 
grave; cl yámbico i el anapéstico son vivos i lige
ros; i el (la etílico, que se asemej:;¡ a estos, ni es tan 
en6rgico como el yámbico, ni tan rápido como el 
anapéstico. 

P. ¿ Debe seguir el poéta en sus v:'trias composi
ciones, i constantemente en ca«la verso, el mismo 
g-énero (le ritmo? 
, R 11 ui difícil sería, a mas dc fastidiosa, la eon
:-;' 'I'vaeion del mismo ritmo, sin interrupcion, en mu
chos versos. Al poéta solo se exige el acento rítmi
co necesario, dejándose a su buen gusto la distribu
cion de los demas 3centos. 

P. l, 06mo se dividen pues los acelitos, por razon 
de su empleo forzoso o voluntnrio ? 

R. Divídense en 1'ítmic08 i anti'f'ítmicos; subdivi
diéndose los primeros en necesarios i no necesa1'io8. 

P. Puesto que ya sabemos lo que es acento rítmi
co, defina U. el que se llama necesario. 

R. Es aquel sin el cual no puede haber Vel""O : 

recae en general sobre la penúltima sílaba; i údemas 
de esta, en el verso endecasílabo, sobre la sexta o la 
cuarta i la octava. 

P. l.Ouál es el no necesario? . 
R. El destinado a haGer mas suave 1 sonora la ca

dencia: su situacioll es dependiente de la naturale
za de los versos. 

P. ¿ Cuál es el antirÍtmico ? 
R. }j;l destinado a hacer mas ric~\ i variada la ca-
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dencia: su situacion no es dependiente de ninguna 
rep;b conocid:-t. 

Po ¿, Qué e8 cadencia? 
R. La armonía que resulta de la distribucion de 

los acentos. 
P . Indique U., en alguna. estrofa, los tres acentos 

mencionados. 
R. "Praga en estrecho lazo 

La codorniz sencilla, 
Daba quejas al aira 
Ya tar,de arrepentida". (Samaniego.) 

El acento rítmico necesario de estos versos hepta. 
sílabos, se encuentra en las sextas síl::tbas la, ci, ai, ti. 

El acento rítmico no necesario, descansa en las 
cuartas sílabas tre, niz,1'8, de los versos 1.°,2.° i4.0; 
porque el heptasílabo, bajo su forma típica, exige 
Un acento rítmico sobre la 4.3 o la 2. 3

• 

El acento antirítmico tiene su asiento, en las sí· 
!abas pre del 1er. verso, co del 2. 0

, da i qU8 del 3. 0
, 

1 ta1' del 4.°. 
Los buenos versificadores, guiados por el númen, 

di¡¡tribuyen bien los acentos para la mejor cadencia 
de sus versos. 

§. 3. 0-Especies de versos. 
P. ¿ Por razon de qué circunstancias, pueden los 

versos dividirse? 
R. Por el número de sus sílabas; por l~ natura

leza de los sonidos ele sus últimas dieciones; i por 
el lugar del acento en la eliccion final. 

P. ¿ Qué nombres toman los versosl por razon 
del número de sus sílabas ? 
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R. Los de dos sílabas se llaman disílabos}' los de 

tres, t1'isílabos; los de cuatro, tetrasílabos; los Je cin· 
ca, pentasílabos; los de sels, lbexctsílabo8; los de sictr, 
heptctsílabos; los de ocho, octosílabos; Jos de llueve, 
enneasílabos o nonasílabos; los de lhez, cleca8ílau08; 
los de onGe, endecasílabo8 o heroicos; los de docr, 
dodeoasílabos o ele arte mayor; los de trece, ale¡'a1i ' 
drinos a la ¡m,necsa; i los de ca torco, alejandrinos 
a la española. 

P. ¿Por qué no existen versos de una sob sílaba .~ 
R. Porque necesariamente serían agudos i i sien· 

do en estos regla constante, que la últimn. sílaba va· 
le por dos, los versos de una sílaba serían disílabo3. 

r. Presente U. ejemplo de versos disílabos. 
R. César I Roma 

Vuela, Teme, 
Llegll. Cede 
Ve: A él. 

P. ¿ Qllé acentos rítmicos exigen estos versos? 
R. :::Solamente el necesario <le In, pCl1lí.ltim:1. sílaba. 

P. Ejemplo de versos trisílao@s. 
R. Olvida 1 humilde, 

S'u honra, 1 abyectu, 
SllS glorias, Se entrega 
Su fe ; A 8U rei . 

P. ¿ Qu6 acentos rítmicos exigen estos versos? 
R. t;olamente el necesario de la sílaba scguntl:l. 

P. Ejemplo de versos tet'l'asílabos. 
R. A una mona A mi estancia, 

]\fui taimada i Cuántas cosas 
Dijo un día Te ensciÍ<lra ! 
Ciorta urraca : Tú bien sabes 
Si vinieras Con qué maría 
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Robo i guardo 
Mil alhajas. 
Ven, si qlliere~, 
1 vcráRlas 
Escondidas 
Trua una arca. 
La otra dijo: 
Vaya en gracia; 
lal paraje 
La acompaña. 
Filé sacando 
Doña Urraca 
Una liga 
Colorndll. 
Un tontillo 
De casaca, 
Una hebillo. 
Dos medallas, 
La contcra 
De una ospa(h, 

l edio poing, 
J una vaina 
De tijeras; 
Una gaza, 
Un mal cabo 
De navaja, 
Tres clavijas 
De guitarra, 
1 otras muchas 
Znrandajaa. 
¡Qué tal? dijo: 
Vaya, hermana, 
¿No me envidia? 
¡No se pasma? 
A fe que otra 
De mi casta 
En riqueza 
No me iguala. 
Nuestra mona 
La miraba 
Con un gesto 

( 25 ) 
De bellaca ; 
I allin dijo : 
¡Patarata! 
Has juntado 
Lindas maulas. 
Aquí tienes 
Quian te gana, 
Porque es útil 
Lo que guarda. 
~i nó, mira 
1\1 is quijadas. 
Rajo de ellas, 
Camarada, 
Hai dOB buches 
O papadas, 
Que se encogen 
1 se ensanchan. 
Cómo aquello 
Que me basta ; 
1 el sobranto 
Guardo en ámhas 
Para cuando 
Me haga f!llta. 
Tú amontonas, 
l\fcntecata, 
Trapo! viejos 
1 morralla; 
Mas yo, nueces, 
Avellanas, 
Dulces, carne, 
I otras cuantas 
Provisiones 
Necesarias. 
¡l esta mona 
Redomada 
Hnbl6 solo 
Cbn la urraca? 
Me parece 
Que mas habla 
Con algunos 
Que hacen gala 
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De aonfusas I 1 trll'rago 
Miscelálleas, Sin sUltancia . (Iriarte.) 

P. l. QLlé :1Centos rítmicos exigeu estos versos '1 
R. U no necesario en la 3." sílaba, i otro uo nece

sario que dcscnnsa en la La. 

P. Ejemplo de versos penlasíluóo8. 
R. Vió en una huerta Otros preguntan, 

Dos lagartijas Otros cavilan. 
Cierto curioso Finalizada 
Naturalista. La anatomía, 
Cógelas ámhas, Cansós8 el sabio 
I a toda prisa De lagartija, 
Quiere hacer de eHaB Soltó la otra 
Anatomía. Que estaba viva. 
Ya me ha pillado Ella se vualve 
La mas rolliza; A !US rendijas, 
Miembro por miembro En donde, hablando 
Ya me la trincha; Con sus vecinas, 
El microscopio Todo el suceso 
J.uego le aplica. Les participa. 
Patas i cola, No hai que dudarlo, 
Pellejo i tripas, N ó, les decía: 
Ojos 1 cuello, Con estos ojos 
].omo i barriga, Lo vi yo mismn, 
Todo lo aparta Se ha estado cl hombro 
1 lo examina. Todito un día 
Toma la pluIIla; Mirando el cuerpo 
De nuevo mira; De nuestra amiga. 
Escribe lIn poco iI hai quiell nos trate 
Recapacita. Da sabandijas? 
Sus mamotreto! ¿ Cómo se Bufre 
Despues registra; Tal injllSticia, 
Vuelve a la propia Cunndo ~enemos 
Carnicería. Cosas tan dignas 
Varios curiosos De contemplarse 
De BU pandilla 1 andar escritas? 
Entran a verle: No hai que abatirse, 
Dales noticia Noble cuadrilla: 
De lo que observa. Valemos mucho 
Unos se udmiran , Por más que digan . 
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¿ i querrán luego, Deben Ilolal'se 
Que no se engrían Sus tonterías; 
Ciertos autoras Que hacer gran caso 
De obras inicuas? De lagartijas, 
Los honra mucho Es dar motivo 
Quion los critica. De que repitan: 
Nó seriamente, Valemos mucho, 
Mui por encima Por mús qt:e digan. (Iliarte.) 

p, ¿ Qué acentos rítmicos exigen estos versos? 
R. Uno necesario en la 4." sílaba, i otro no ncce· 

sario que descansa en la 1 . ~. 

P. Ejemplo de versos hexasílabos. 
R, Por entre unas matas ¿Qué, podencos dices? 

Seguido de perros, Iilí, como mi abuelo; 
(No diré corría) Galgos i muí galgo": 
Volaba un conejo. Bien vistos los tengo.-
De su madriguera Son podencos: ¡vaya, 
Salió un compañero, Que no entiendes de eso!-
Ile dijo: tente, Son galgos te digo.-
Amigo, ¿ qué es esto? Digo que podencos.-
¿ Qué ha de ser, responde: En e~ta disputa 
Sin alientos llego. . .. Llegando 108 perros, 
Dos pícaros galgos Pillan descuidados 
Me vienen siguie!1do. A mis dos conejos. 
Sí, replica el otro, Los que por cuestiones 
Por allí los veo. . . . De poco momento 
Pero no 80n galgo8.- Dejan lo que importa¡ 
¿Pues qué 80n ?-podencos.- Llévense eete ejemplo. 

(Iriarte. ) 

P. ¿ Qué acentos rítmicos cXlgcn estos versos? 
R. Uno necesario en la 5.~ sílaba, i otro no neceo 

!lario que descansa en la 2. &. 

P. Ejemplo de versos heptasílabos. 
R. A orillas de un estanque, \ 

Diciendo estaba un pato: 
¿A qué animal dió el cielo 
Los dones que me h<l. dí\do? 

Soi de agua, tierra i aire: 
Cuando de andar me canso, 
Si se me antoja, vuelo; 
Si B~ me antoja, nado, 
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Una scrp 'entc astuta, Ni nada como el barbo: 

1 así tenga sabido Que lo estaba cscuchanuo, 
Lo llamó con un silbo, Qnc lo importante ¡raro, 

No es entender de todo, 
Sino scr diestro cn algo. 

1 le dijo: Seo guapo, 
No hai que echar tantas plantas; 
Pues ni anda como el gamo, 
Ni vuela como el sacre, (Iriarte.) 

P. ¿ Qué acentos rítmicos cxigen estos versos? 
R. Uno necesario en la 6.& sílaba, i dos no llcce· 

surios en la 2. a i en la. 4. a. 

P. Ejemplo de versos octosílabos. 
R. Aunque se vista de seda 

La mona, mona se queua. 
El refran lo dice así: 
Yo te.mbien lo diré aquí : 
1 con eso lo verán 
En fábula i en refran. 
Un traje de coiorinc9, 
Como el de los matachines, 
Cierta mona ee vistió: 
Aunque mas bien creo yo 
Que su amo la ve&tiría, 
Porque difícil sería 
Que teJa i sastre encontrasp. ¡ 
El refran lo dice: pase. 
Viéndose ya tan galana, 
S¡lItó por una ventana 
Al tejado de un vecino, 
1 de allí tomó el camino 
Para volverse a Tetuan. 
Esto no dice el refran, 
Pero lo dice una historia, 
De que apén88 hui memoria 
Por ser el autor bien raro; 
1 poner el hecho en claro 
No le habrá costado poco. 
Él no supo, ni tampoco 
He pedido saber yo, 
Si la mona se cmburcó j 
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o si rodeó tal vez 
Por e1 islmo de Suez: 
Lo que averiguado está 
Es que por fin llegó allá. 
Vióse la Señota mía 
En la amable compañía 
De tanta mona desnuda; 
1 cada cual la saluda 
Como !l un alto personaje, 
Adnürándose del traje, 
] suponiendo serío. 
Mucha la sabiduría, 
Ingenie ¡. tino lIlental 
Del petimetre animal. 
Opinan luego al instante, 
1 ncmiM discrcpant', 
Quc a la nueva compaiíem 
La direccion se confiera 
De cierta gran corrcrío. 
Con que bllSCo.r so debítt 
En aquel país tan vasto, 
JAl, provision para el gasto 
De toda la mona tropa. 
j Lo que es tener buena ropa! 
La directora marchando 
Con las huestes de su mando, 
]'erdió llÓ solo el camino, 
Sino, lo que es el más, el tino ; 
1 sus necias compañeras 
A travesaron laderas, 
Bosques, valles, cerros, llanos 
Desiertos, ríos, pantanos; 
1 al cabo de la jornada 
'N"inguna dió palotada: 
j eso que en toda su VIda 
Hicieron otra salidn, 
En que fueso el capitan 
.Mas tieso ni mas galan. 
Por poco no queda mona 
A vida con la intentona; 
1 vieron por oxperieneia 
Que la rop:l no da ciencia. 
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Pero, sin ir a Tetuan, 
Tambien acá se hallarán 

Monos, que aunque se vistan de estudiantOlil, 
Se han de quedar lo mismo que eran ántes. (Iríarte. ) 

P. ¿ Qué acentos rítmicos exigen estos versos '? 
R. 'tJ no necesario en la 7.a ¡¡ílaba, i dos no nece

Barios en la 3.a i en la 5.!I, 

P. Ejemplo de versos enneasílaool. 
R Si querer entender de todo 

Es ridícula presuncion, 
Servir solo para una cosa 
Suele ser falta no menor. 
Sobre una mesa cierto día 
Dnndo estaba conversncion, 
A un abanico i a un manguito 
Un para-aguas o quita-sol: 
1 en la lengua que en otro tiempo 
Con la olla el caldero habló, 
A sus do¡¡ compañeros dijo : 
¡Oh qué buenas alhajas 8ois! 
Tú, manguito, en invierno sirve. ; 
En verano vas a un rincon : 
Tú, abanico, eres mueble inútil 
Cuando el frío sigue al calor. 
No sabeis salir de un oficio: 
Aprendéd de mí, peoo a vos; 
Que en el invierno BOj para-aguas 
1 en verano BOj quita-sol. (lriarte.) 

P. ¿ Qué acentos rítmicos exigen estos versos? 
R. Uno necesario en la 8.& sílaba, i dos no neceo 

sarios en la 3. a i en la. 6.", 

P. Ejemplo de versos deoasílabos. 
R De sus bijos la torpe avutarda. 

• El pesado volar conocía, 
Deseando sacar una cría. 
Mas ligera, aunque fuese butarda. 
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A este fin muchos huevos roballos 
De alcotan, de jilguero i paloma, 
De perdiz i de t6rtola toma, 
1 en IU nido 108 guarda mezclados. 
Largo tiem po se estuvo sobre ellos: 
1 aunque hueros salieron bastantes, 
Produjeron por fin los restantes 
Vari¡¡s castas de pájaros bello!. 
La avutarda mil aves convida 
Por lucirse con cría. tan nueva: 
Sus polluelos cada ave ¡e lleva; 
1 hete aqní la avutarda lucida. 
L os 9,ue andaia empollando oaras de ofros, 
Saeád, pues, o. volar 'Vuestra erílt,. 
Yo. dirá cada autor: esta es mía; 
1 veremos qué 08 queda a vosotros. (lriar tc ,) 

P. ¿ Qué acentos rítmicos exigen estos versos? 
R. Uno necesario en la 9." sílaba, i dos no nece

suriOiil en la 3. a i en la 6. ". 

P. El verso endecasílabo ¿por qué se llama he
~ '(lico ~ 

R. Porque se emplea en la epopeva, o can to de 
los ¡¿é-roes; i en otras composiciones de cará.cter grave. 

P. Ejemplo de versos endecasílabos. 
R. CQnvidades estaban a un banquete 

Diferentes amigos; i uno de ellos, 
Que faltando a la hora señalada, 
Llcgó despues de todos, pretendía 
Disculpar su tardaru:a-i Qué disculpa 
N os podrás alegar? le replicaron
Él sacó su reloj; mostró le i dijo: 
i No ven Ustedes cómo vengo a tiempo ? 
1.asdoB en punto 8on.-¡ Qué disparate! 
Le re.pondieron: tu reloj atrasa 
Más de tres cuartos de hora.-Pero, amigos 
E xclamaba el tardío convidado, , 
( Qué más puedo yo hacer que dar el texto ? 
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A'luí está mi reloj .... Noto el curioso 
Que em este selior mío cOJUG algunos 
Que un absurdo cometen, i se excusan 
Cen la primera autoridad que encuentran. 
Pues, como iba diciendo de mi cllento, 
Todos los circunstantes empezaron 
A sacar Sl\S relo jos en a poyo 
De la verdad. Entónces advirtieron 
Que uno tenía el cuarto, (¡tro la media, 
Otro las dos i treinta ¡seis minntos ; 
E~te catorce m!ls, aquel diez méno~, 
N o hubo dos que conformes estuvieran 
En fin, lodo cra dudas i cuestiones. 
Pero a la Astronomía cabalmente 
Era el amo de casa aficionado; 
1 consultando luego su inf.dible, 
.'\ lTeglado a una exacta meridiana, 
Halló que eran las tres i dos minutos, 
Con lo cualJlnso Ln a la contienda, 
1 concluyó iciendo:" caballeros, 
Si contra la verdad piensan que vale 
Citar autorid~dcs ¡opiniones, 
Para todo las hai; ma" por fortuna, 

Ellas pueden ser muchas, i ella es una. (lfiarte.) 

P. ¿ Unjo cuántas formas se presenta cRte \-C1SO ? 
R. Bnjo dos formas o estructuras dc que 110 ]>\1C

<le prescjndirse: la primera, con dos acentos ncccsa· 
lios, uno en la 6." sílaba i otro en la lo.a: b8c{juncla, 
( 011 tres acentos necesarios, uno en l::t. 4.· sílaba. otro 
('11 In. 8. ~ i otro en la 10. D. -Caen los acentos no 1le' 

( esarios en las otras sílabas pares, pues el endccm,( 
]'lbo es yámbico bajo su forma típicn. 

P. ¿ Dónde reposan los acentos nccc¡¡arios en el 
yoroSo 

"Convidados eslaban a un banquet3'" 

B. En la, 6.& sílaba que Cp ta, i en la. lo.n sílaba 
CJ. ne es r¡ue: i si cmnbiárnmos la situaeiol1 que allí 
tienen las dicciones i dijéramos por ejemplo; 
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"A un banquete convidados estaban", 

flunque el número de síl:1bas sería. el mismo, el con· 
juntó de elbs 110 s:ría verso, por eacr uno (le íos 
accntos en la 7.~ sllaba, en lugnr ele la (j.": lo cnal 
demuestra lo que ya sabemos, " 'q l1e debemos aten
der a los accnlos lJeeesario~, a más del 1lLím ro do 
sílabas, para la formacion de nuestros versos ". 

P. Ejcrnplo de .verso!:! dodecasílabos. 
H. Cierto lobo, hablando con cierro pastor, 

Amig-o, le dijo, yo no sé por qué 
l\Ic has mirado siem3re con odio i horror. 
'f,énesme por m,do; no lo "oi a fe. 
Mi piel en im'iemo, ¡qué nurigo no da! 
A.chaques humanos cura más de mil: 
1 otra cosn tiene, que seguro está 
Qu" la piquen pulgas ni otro insecto vil. 
Mis uiías!lo trueco por las del tejon, 
Que conl rael m,d de ojo tienen gran virtud. 
l\li~ dientes ya sabes cuán útiles son; 
1 a cuántos con mi unto he daclo salud I 

El postor responde: perverso u!limal, 
Mal dígntc el cielo, maldígnte, (lmen. 
Dcspucs '1"C cst,;s h ,",rto de hacer tanto mal, 
¿Qué importa quc pucda'S hacer ulglln bien: 
Al diablo los doi, 
T:1l1l0slib109 lobos como corren hoi. (Inal'tc.) 

P, Pum llmnar dodecasílabos los anteriores versos, 
¿, ' ¡lié considerncion ba de tenerse presente? 

R Que en los versos terminados en diccion agu
da, (lobe com.plitarse ulla sílaba m:Ls. 

P. ;, Qué acentos rítmicos exigen estos versos '? 
H,. No siendo los douec[lsílal>os VCJ\'OS simples, 

~illO compuestos de dos hexasílabos, llevan los a· 
ccntos en 1:1s mi. mas síblms, en que los llc:\'alínn 
los hexasílabos si estuvieran separados: es decir, 
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los neeesario~~ en 1:1 5." i en la 11.·; i los no necesa
rios, en la 2.· i: en la 8. a. 

]>. Ejemplo de versos alefand1'ÍnO$ a laf1'anCeS(t. 
B.. En cierta catedral una campana había 

Que solo ~ tocaba algun solemne día. 
Con el mas recio eon, con pausado compus, 
Cuatro golpes o tres Aolía dar no má~. 
Por esto i ser mayor de la ordinaria marca, 
Celebrada fué siempre en toda la comarca. 
Tenía la ciudad en su jurisdiccion 
Una aldea infeliz de corta poblneionj 
Siendo .su parroquial una pobre iglesita . 
Con chiCO campanario a modo de ulla ermita; 
1 Ull rajado esquilon pendiente en medio de él, 
Era allí el que hacía el prmcipaf papel. 
A fin de que imitase aqueste campanario 
Al de la catedral, dispuso el ve"indario 
Que deapacío i muí poco el dicho esquilon 
~e hubiese de tocar 5010 en tal cual funciono 
1 pudo tanto aquello en la gente aldeana, 
Que el esquilon puó por una gran campana. 
Mui verO!Ímil es; pues que la gravedad 
Suple eH muchos así por la capacidad. 
Dígnanse. tara voz de despegar sus labios, 
1 piensan q,ue con esto. imi,tau a los sabios. (Iriarte,) 

P. ¿ Qué acentos rítmicos exigen estos versos? 
R. Dos llOO€sarios; uno en la 6. a sílaba 1 otro en la 

12.a
: siendo mui de notar,quc si el primer hemistiquio 

termina en di:cci:on grave, su última s{iab:¡, por sina · 
lefa suave, se une a ln. l' del segundo hemistiquio. 

P. l. Qué signifiea]~ palabra b,emÍ8~iquio ? 
R Medio ve],'So. 

P. Ejemplo de versos alejandrinos a la española. 
R. Yo leí, no. sé dónde, que ellla lengua herbolnrin, 

Saludando a un tomillo lo. yerba parietnria, 
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Con socarronería le dijo de esta suerte: 
Dios te guarde, tomillo: láetimll me da verte; 
Que aunque mas oloroso que todas estas plantas, 
.'\ pénas medio palmo del suelo te levantas. 
El responde: Querida, chico soí; pero crezco 
Sin ayuda de nadie. Yo sí te compadezco; 
Pues, por más que presumas, ni medio palmo puedes 
?Yledrar, si no te arrimas a una de esas paredes. 
Cuando veo yo a algunos que de otros escritores 
A la sombra se .. rriman, j piensan ser autores 
Con poner cuatro notas o hacer un prologuillo, 
Estoi por aplicarles lo que dijo el tomillo. (Iriarte.) 

P. l. Qué acentos rítmicoe exigen estos versos? 
B.. No siendo versos simples los alejandrinos a In. 

española, sino compuestos de dos heptasílabos, llevan 
Jos acentos en las mismas sílabas en que los lleva
rían los heptasílabos si estuvieran sep¡¡.rados : es de
ci r, los necesarios, en la 6. a i en la 13. a; i los no ne
cesarios, en la 2.\ 4.&, 9.- i 11.". 

P. ¿Tienen algunos versos, por el número de sus 
sílnbas, aplicacion especial en las composiciones 
poéticas? 

R Los de 5 sílaba!!, oon los de 7, forman las se
guidillas; i combinados con los sáficos, constituyen 
los adóm'co8 :-los de 6 sílabas tienen ca birla en las 
letrillas i en las endechas: -los de 7 son destinados fI. 

las composiciones an'acreónt1'cas :-los de 8 son usu
(10s en los romance8 m,enores i en las comed ias :-los 
oc 9, en algunas oanciones:-los de 10,' en algunos 
7/t'mno8 :-i los de 11, en los poémas épicos, en las t.ra
(Jed~'as, en los sonetos, en las octavas, en las epístolas, 
elegías, sátiras i algunas odas. Los de 12, 13 i 14 sí
labas, son de uso raro entre los poétas modernos. 

P. l. Cómo se llaman los versos de 7 i ménos síla. 
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"Un!'!, C1.1:.1n<10 ncompalian a otros ele mayor cxtensiOll( 

R. Quebmdos o ele pié (f'l.tel!J'ailo. 
1). ¿ 1 los de muyar c_'tension ? 
R Se denominan enteros. 

P. l. Qué nomhres toman los verso~, por ln natu 
raleza de Jos sOllidos de sus últimns dicciones'! 

R Toman los nombres de versos consonuiltec', 
~-crsos asonantes, i versos libres, 81leltos o bLancos. 

P. ~ Qué son versos consonan/es? 
11. Los que presentan en su lEccion finnI, cle;;(lo 

la \'ocal acentuada hasta la última letra, unas mic;
mas vocales i unas mismas consonantes; eomo llOJil 

bre i nombJ'e, testigo i amigo. 
P. l. Qué :son \'ersos asonantes? 
R. Los q ne presentan en S11 diccion final, destl<? 

la vocal u<.:cntuucla lH1sta la última letra, utJns miti" 
mas ,"ocales i distintas consonantes: corno ?n lija i 
Luzúel, am~'fJa i qlle¡·itla. 

P. l. Qué son \'crsos libl'es, sneltos o blancos? 
R Los quc presentan cn su diccion tinal, desdo 

la vocal acontnada basta b última letra, distintas 
vocale::i i distintas consonantes: como peT/u i e/OZUI, 
tormento i úllgustia. . 

P. ¿ Con qué nombro general se designan In cun
sonancia i la asonancin ? 

R. Con el Dom bro general de ritilCt.- Jlal1lálldo~c la 
primcra, l'iJl/Ct pe/fecte¿ o conso7lante; i la segullcb, 
'I"Ínwimpeifecta, asonante o semirima. 

P . ¿. Cómo pues definiremos la 'l'ima? 
R. .sa semejanza do sonidos entre dos o más L1ic" 

ciol!eq. 
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P. ¿ Qué obscrvaciones ocurrcn s01re la rima con· 

sonante? 
R Las siguientes: 

1.~ Que LlicciollCS con s no son eonsollnntes de 
<1iccloncs con e, ni dicciones con'!) de diceiones C011 

lt: corno fl'(( nceSC6 i fil'me.w, su'!)o i 01'1) ull o. 
2./1 Qne se tolera que dicciones con b, senn cun

sonantes de lliccionc:3 COIl v: como vivo i elScl>ibo, eu'
lavo i atabo. 

3." Que la. consonancia es tanto mejo!', cunllto 
eil menos comnn i ofreee m,Í-~ difteultndes; por Jo 
ellal debe evitarse rimal' compuestos con sus simples, 
j eompne:3tos eon compLlestos del Jl1i~mo elernctlto 
com ponente: como (jI'Clcia con des[J7'acirt, d e8tiuI'u 
eOllnll(3} 'í'O. 

4. " Que por igual l'nzon deben evitarse canso
l1Qneias fu)'madas con desi neneim; nnálog¡¡s; bs ella-
10;:1, al mi:3mo tiempo que d(,~¡lgrachn al oíLlo, 10\ e
lan por lo méuos el] el versitkadol', pobreza exll\:
IIl~r1a (10 ree1ll'~OS poéticos: como mnaúlf i l /f¡Olrt!.w, 
!/"círt i ¡'(!¡Jelía, mI/levé i gl'/taré, tronal'ía i l!UL'.:ríl{, 
('0/11 ¿undo i bebiendo, cOiw¿vir i (;,slJí'ibi,', 1Wb[¡zll i 
j"'l 'e,?(I , ?nelod¿o8o i gozU80. 

O." Que hu:; consonnne;ias dobon ser vDl'iada:-, 
P01' 111 Ll i corta. r¡ uo ea Lt com posiciotl ; plles la rope
tlclon elo una mi.'ma rill1i1.sorúl. monótolla j fasticliosll _ 

P. ¿, (~ué ob;3orvacioues ocurren Eobt'tl la rima a
::lonrmt '? 

R LfL siguientcs : 
1." Que IDs llioeionos gl'n\'cs asuenan con ln" 

g-mvctl, las aglH1as COIl bs ngudas, i las esdr,íjulns 
COIl las C::lclrúj lllaS: como vello con mwl'O, 1'a.?O)¿ con 
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valor, Ml.samo con lába1'O. 1 si alguna vez (lo qne es 
mui raro) asuenan graves con esdrújulas, no puede 
ocurrir esto sino a iguales intervalos, i sujetándose 
el poéta A un órden fijo o invariable. 

2. a Que en los diptongos i en los triptongos, 
solo debe atef.lderse a la vocal llena, entendiéndose 
pOI' tul la de sonido mas notable. Por esta ruzon 
pueden asonar var¡'os con tocaron, pi¿ con rei, yegua 
con fuerza, compa8 con estudt·a~8. 

B.a Que en las dicciones esdrújulas, no se a
tiende a ln vocal de la penúltima sílaba. Por esta 
1'a2011 pueden asonar ópalo (;on bóifo1'O, i espléndido 
con piéla.go . 

. p Que en las dicciones graves, la i de ln síla
ha final se confunde con la e, i la u inacentuada se. 
confunde con la o. Por esta razon pueden aF'onar 
}¡lá1til con cable, c1'1,sis con lince, cáGtus con ramo, 
Vén U8 con viento. 

5.a Que si el consonante debe variarse, el aso
nante por el contrario debe repetirse. Pero si la (;om
posieion es algo larga, como se haría monótona i fas
tidiosa, conviene vnriar de rima; ya al pasar de un 
neto a otro, como en las comedias i tragedias j ya al 
pasar de un canto a otro, como en los poérnas i w· 
manees. 

P. Presente U ejemplos de versos consonantes. 
R. En la siguiente estrofa de Samuniego: 

" PioII6 el cueryo dormida a la serpiente, 
1 al quorerse cebar en ella hambrienlo, 
L o mOldi6 venenosa. Sepa el cuento 
Quien sigue su apelito incautamente.", 

el 1cr. verso COllsuena con el 4,°, i el 2.° con el 8.°. 
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P. Presente U. ejemplos de versos asonantes i de 

verdOS libres. 
R. En la siguiente estrofa de Martínez de la Rosa: 

"¿ De qué se queja, Arnesto, el débil hombre, 
Si su Hlenguada eoodicion oh'ida, 
1 sin límite explaya IUS deseos, 
Cual turbio mar sin fondo i sin orilla 1", 

e12.0 verso asuena con e14,0: elLO i el 3.° son suel
t-os ° Ji b res. 

P. ¿, Qué nombres toman Jos versos, por el lugar 
del acento en la diccion final? 

H.. Los de graves ~ UWJ10S, aguao8 j esdr·újulos. 
P. ¿ Qué sao versos gmvl!s o llanos? 
R. tos que terminan por dicejo]) grave, ° que lle

va el acento en la penúltima sílaba. 
P. i. Qué son versos a(J1Idos? 
R. Los que terminan rOl' diccion aguda, ° que 

lIevn, el acento en la última sílaba. 
P. ¿ Qué son versos esdrújulos '! 
R. Los que termimm pOL' diccion esdrújula, O que 

lleva el acento en la antepenúltima sílaba. 
P. l, Ol1ó'ntas sílaons se cuentan en el verso grave? 

r R Tantas CU1Hl,tas tiene el verso: por Jo cual se 
{ Ice que el verso grave sirve de tipo para todos los 
dernas. 

P. r'.Ouántns sílahas se cuentan en el verso agudo? 
, ~. Una más de' lns que tiene el verso: porque la 
ul~lrna "fIaba del verso agudo, se pronuncia en el 
lnISmo tiempo que las dos últimas del grave. 

d 
~. ¿ Cu:inta.s sílabas se cuentan en el verso es· 

l'uJ l1l0? 
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R. Una méllos <le las que tiene 01 verso: porque 

htt:! trct:! últilDns sílabas del velSO esdrújulo, se pro
Jluncian en el tiempo que las dOt:l últimas Llel grave; 
J1arcc:ienc1o que en la antepenúltima quecla embebí
lb In pemíltima. 

P. Presente U. ejemplos de los tres versos exprp
Fados, debiendo ser eOl1sidemdos C01110 ele igual IlÚ 

mero de sílabas. 
H. Se ug-ilun las aguas. 

EncréspuRI.l el mar. 
Irrítasu el piélago'. 

Estos tres versos son ele seis sílabas; uunque el 
2.°, fl n UL10, COllsta de cinco; i el- 3.°, esLln'0u1o, cOlista 

de siete. 
1). i. PL1eden llw7.dafSe, indistintamente, vorso" 

~r)';l\"es, f.lgmlos i esdrújulos? . 
o R Iloi la práctica i el bL1en gusto exigen gue ¡::(' 

Reparen; i que en el caso ele (;omuinfirlos, ce sujetc' 
(' I jJoéta fl. leyes precisas, desde el pri llcipio basta el 
lin de t;L1 cotnposicion. 

P. Ejemplo ele vCl'smg:n.ves i agudos, comUinnclos. 
11. Batalla el cnfClmo 

Con la enfenned"d, 
-¡¡) por no morirse, 
1 ella por malar. 
S u vigor apman 
A cual puede! más, 
.'in haber certeza 
De quién vencerá. 
lJ 11 cor! o de vista, 
En extremo tal 
Qua apénas los bultos 
Pu~d(' divisar, 
Con un palo quiere 
Poner~os 011 paz: 

Garrutazo "jene, 
Garrotazo Vlt. 

Si tal vez sacude 
A la enfermedad, 
Se Ilcredit.l. d ciego 
De lince sagaz; 
l\f as si por desgracio. 
Al enfcrmo da, 
No es ménos el ciego 
Que un 10pO brutal. 
.A ntes que te dejes 
Sangrar o purgar, 
Esta <,s [abulilla 
Mui medicinal. (Iriarte.):~ 
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P. Ejemplo Je versos todos esdrújulos. 

R. Ello ij qUJ hai animales mui cicntí(jco~ 
En curDr~~ con varios específicos, 
1 0n conservar su cOllstruccion orgá nica 
Como hábilcs qu~ son en la botánica; 
Pues conoceu las yerbas diuréticas, 
Catárticas, narcótica:;, eméticas, 
Febrífllgas. estípticas, prolíficas, 
C~f:.\.licus t :llEuien, i sudorí/icas. 
En "sto era gran práctico i teórico 
Un gatll, pedantísimo retórico, 
Quu hau¡'ü,a on nn estilo tan enfático 
Como el mas estirado catedrático. 
Yendo a caza de plantas salutífera" 
DiJO a nu Jagarto: ¡qué an,ins tan morlíferns I 
(~ujcro) por lnis turgencias ~cllli.tlidI"6pi(;as, 
Chupar el zl:mo eJe hojas lléJi¡¡trÓpicas . . 
Atónito el I"garto con lo exótico 
De toeJo aquel prcáml>ulo cslramb'tico, 
No entendió más la [(ase mac¡¡ rrónica 
Que si le hablasen Jenaua babilónica, 
Pero llotó qUl: el char ~ atan ridículo, 
D~ hoj :¡s d · girasol llenó el venníctll0, 
1 le dijo: ya en fin, señor hidrópico. 
JIe ¡nkna ldo lo que (.~ zumo ¡'~:iolr6plco. 
lIno es 1>111-110 <¡\le un gri'lo oyendo el diá:ogo, 
Aunque se fué en ayunas del cat:í.logo 
De términos tun rarOli i magnífico&, 
Hizo del gato elogios hon.oríficas ! 
Sí; q!le hai quiell tiene In hinc!JllZOn por mérito, 
1 el hablar liso i 1IuI10 por eJomérito. 
Mn~ ya que esos amantes de hiperbólicos 
Clftl1!ulas i metáforas diabólicas, 
De retumban tos voces el depósito 
Apuran, aunque salga un despropósito, 
Caiga sobr., su estilo prob~"Jll}\(ico 
Este apólogo p.sdrÚjuJo enigmático. (Iri(\I'It'.) 
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§. 4.o-F¿guras prosódicas o licencias poéticas. 

P. ¿ Qué clase de figuras tienen lugar en la poesía? 
R. Las mismas que en la prosa j es decir, las co- · 

nacidas con el 110m bre ele metaplasmos. 
P. ¿. Ouál, entre todas, es la mas notable? 
R La sinalifa suave; porque está sujeta a leyes 

precisas¡ cuyo conocimiento es indispensable para la 
buena division del verso. 

P. ¿ Qué es 81.7wleja suav~? 
R. La figura que se comete, cuando 1as vocales 

'1uc se reunen al fin i al principio de diferentes dic
ciones, se pronunQian rápidamente, como si forma
ran rma sola sílab~ 

P. Siempre que se encuentran vocales juntas, 
¿ tiene lug<'l.r la sinalefa suave? 

R. A veces se produce el hÜ1ÚJ, que es lo contra
río de la sinalefa. 

P. ¿. Qué e:l hiato? 
R La separacion de vocales seguidas, pero per

tenecientes a diversas dicciones j pronuncilinelolas 
de tal manera, que aparezcan formando diferentes 
t>ílabas. 

P. ¿Qué signilica la palabra hiaÚJ? 
R. Hiato se deriva de hiatus, palabra latina quc 

significa bostezo. 
P. ¿ Qué reglas se establecen sobre esta materia? 
R. Las siguientes: 

1.~ Si concurren dos vocales, ámbas inacentua
das, se verifica siempre la sinalefa: como en noble 
amigo. 

2. a Si concurren tres vocales, todas ínacentua-
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das, tambien se verifica la sino.ld¡\: como en sribio 
amigo. A no ser que la del medio sea una vocal dé
bil; pues entónces, o no hai sinalefa, como en torpe 
Rieron; o en parte hai hiato j en parte sinalefa,. co
mo en juzgCt i ordena: mue1'te u orfandad. 

3." Si la vocal intermedia es e, usada como COI1-

juncioD, en parte hai hiato i en pa'rte sinalef:'\: co
mo en rU80 o illgZ¿8. 

4." Si la vocal intermedia es o, usada como con
juncion, el'l parte hai hinto i en parte sioalefh: co
!ha en 8ano o e?ife1'mo. 

5_ n Si concurren cuatro vocales, todas inacen
tuadas, se verifica la sinalefa: como en sabio autor. 
Mas contra esta regla tienen lngm' las mismas exeep· 
~iones de la regla 2.': como en 8oberbio Hi81'OU, 
averigua i ordena. 

6." Si concurren dos vocales, siendo una acen 
tuada, se verifica 13 sinalefa: como en triunfó el 
del'ito. 

7.'" Si concurren tres o más vocales, Riendo u
ha aeentuada, se verifica la sinalefa: como en ¡;en· 
ci6 el tirano. A no ser que se oponga a ello la in
terposiuion de una vocal débil: como en lei etr.Wl1a. 

8. a Si las vocales concurrentes tienen más de II n 
Mento, se produce el hiato necesariamente: como en 

,Ai ! "eneió él, i a su furor cediendo, _ . _ 

P. ¿ Qué oficio d~sempefian, por regla general, las 
vocales débiles inaccmtuadus, para impedir la sinalefu1 

R Desempeñan el oficio de verdaderas consg
nantes. 
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P. l. Qné es cesw'a ? 
n. El cle~cnnso que hncemos háeia la mitad det 

vcriJO, ¡Ji vidióndo]o eJl ¡Jos partes q uc se llaman ¡/C-
111 isli7uio8. 

P. Jo Deben constar los hemistiquios de igual nú· 
11¡('ro de sílabas ( 

R El uno puellc constar de má.s sílabas que el 
'rlro. 

P. Indique u., en cnalquier verso, la situacion (10 

la cesura. 

R En el siguiente de Samflniego : 
<. Oye, Júpiter sUlno, mIs 'luerdlas ", 

,¡gne la CCSLlra a la sílaba l1W, que es la. '7." del verso 

P. ¿. Qt16 es pauso,? 
R Bl d0scanso qLle hacemos nI fin de cada ver30. 
P. 1. Ouántas claseS hai de pn usas? 
R 'rres, conocichs con los 110m 1>res ¡Jc mo !.I0r. 

nlf'dia i m (,Ilor. 

P. ¿. Q116 es pausa m(jyor P 
n. La r¡lle sepu.Ta una estrofa ele otin. 
P. (i, Qué es pausa media? 
R. La CIllC separa, en la lectura de los versos, las 

palies simétricas de una misma estrofa. 
P. ¿. Qué eS pansa menor? 

• R. La QllC separa nn verso de otro, cnanclo fal
tall las pausas mayor i medifl. 

P. Presente U. ejemplos de las tres pausas. 

TI. En la siguiente esilx&:. de Samul1iego: 
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"Asl t! ccía ciata cOluadrl'ja 
A un hOl1l11re que la había a!)\·isignatlo . 
¿Por qué no me dcja is?-¿ os he yo dado 
Motivo de disgusto, ni de queja ?", 

la pausa mayol' está al fin del 4.° verso: la me
cliu" al 1in del 2.°; i la m enor o la ménos notable, al 
fin de los versos 1.0 i 3. 0. 

P. ¿ Cuáles son las difcl'el1cias entre la pausa i la 
cesura ? 

R. Las sig ui ente5 ! 
l.a LapausCl permite el hiato, i la cesura 10 re· 

chaza :-Ia pausa rechaza la sinalefa, i la celura la 
permite. 

2. a Es indiferente para In. pausa, el lugar del 
acento en 1ft diecion final; contándose, por la leí de 
los tiempos, en el verso agudo una sílaba de más, i 
en el verso esdrújulo una sílaba de ménos:-en la 
cesura tal circunstancia no es indiferente j pues en 
la última diccion del primer hemistiquio, se cuentan 
tantas sílabas cuantas tiene la djccion. 

3." Es indiferente para la pau8a, que la diccion 
?on que termiua el verso, sea grave, aguda o esdrú
Jula :-en la CCSU1'a tal circunstancia no es indiferen
te; pu es en el verso sáJ.1co, por ejemplo, el primer 
hemistiquio g,ebe ser grave, i en el heroico o ende
casílabo, agudo o grave, pero nunca esdrújulo. 

P. (. En cuál de los versos, es mas notable In. 
cesura? 

R En el verso de once sílabas. 
P . ¿Despues de qué sílaba cae la cesura en el 

verso endecasílabo ? 
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R. Despues de 1<1 que lleve el acento rítmico l'lC

cesario; i cayendo este en la 6.~ sílaba, o bien, al· 
I gunas veces, en la 4. a i en la 8. n, la cesura caerá i· 

gualmente, despues de la 6." o de la 4. a sílaba. PO" 
1'0 esto debe entenderse, si tales sílabas tel'mimu 
diceion; porque si la diccion terminare en la síluba 
siguiente, la cesura se hará sentir despues de la 5/' 
o dc la 7.~ . 

. §. 6.o-Ritmos complexos. 

P. ¿ A q11é 5e ha dado el nombre de ritmo com
plexo? 

R. Al constituido por piés de diversas ela5eól; no 
existiendo simetría en lvs versos, sino comparándo
los entre sí. 

P. Entre los ritmos complexos, ¿ cuál tS el mus 
notable? 

R. El que se observa: en los versos st1ficos i Q

dónicos. 
P. ¿ Qué es verso sáfico? 
R. Es el verso que se compone de dos dáctilos i 

dos yambos, cou una cesura a la 5." sílaba; pero si 
esta con la 6." formul1en sinalefa, la cesura caerá des
pues de la 4.". 

P. ¿ Por quién fu~ inventada · esta especie de 
versos? 

R. Por la poetiza Safo, que les di6 su nombre. 
P. Para que el verso endecasílabo se llame 6ájiá>, 

¿ qué condicion es indispensable? 
R. Que el primer hemistiquio sea llano o grave, i 
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que los acentos rítmicos necesarios, dDscaosen en la 
4.' i en la 8. n sílaba. 

P. l. Qué es verso ad6nico? 
H . .B;s el verso que se compone de un dáctilo i un 

espondeo. 
P. ¿ De dónde trae su orígen la palabra ctd6nico '! 
R De Adónis, fa.vorito oe Vénus, en euyo honor 

se cantaba esta especie de versos. 
P. Para que el verso adónico satisfaga al oído, 

¿ qué condicion es indispensable? 
R Que las sílabas no acentuadas sean tan senci

llas en su estructura, que puedan pronunciarse con 
suavidad i rapidez. 

P. l. Se emplean los versos adónicos separados de 
los 8áficos '1 

R. Antiguament.e así sucedía: pero hoi se como 
billan de tal manera, q l1e forman estrotas de 4 ver· 
flOS ; los 3 primeros sáficos, i el4. o adónico. 

P. Presente U. ejemplos. 
R. Dulce vecino de la verde selva, 

Huésped eterno del Abril florido, 
Vital aliento de la madre V énus, 

Céfiro blando: 
Si de mis ansias el amor supiste, 
Tú, que las quejas de mi voz lIemste, 
Oye, no temas, i a m~ Ninfa díle, 

Díle que muero. 
Fílis lm tiempo mi dolor sabía; 
Fílis un tiempo mi dolor lloraba: 
QuÍsome un tiempo; mas agora temo, 

Temo sus iras. 
Así los Dioses COII amor paterno, 
Así los Cielos con amor benigno, 
Nieguen, al tieJnpo en que feliz volares , 

Nieve a la tierra. 
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Jamas el peso de la nnbe pnnhl, 
Cuando amanece en la elevada cumbr', 
Toque tus hombros, ni su lllft! g.ranizo 

Hiera tus ajas. (VilJ~g:te.) .:{. 

§; 7. o-Estrojas. 

P. ¿ Qué es estrofa, copla o estancia? 
R. La reuníon de dos o más versos, separados (le 

otros que preceden o sigLlen, pOl' la repeticion de 
unos mismos accidentes métricos. 

P. ¿Qué nombres particulares tienen las estrofas, 
por el número de versos <1,' que se componen? 

R. Las estrofas de dos versos, se llaman parejas 
o venos 1Ja?'eados: las de tres, te'rcm'illas o tercetos: 
las de cuatro, redondillas o cual'tetOIJ: las de cinco, 
quintillas: las de seis, sextillas ° sextinas: las de 
siete, est1'ofas de siete ver~os: las de ocho, octavas: 
las de diez, dém'mas ° espinelas; i las de catorce, 
sonetos. 

P. Presente U. ejemplo de versos pm·eados. 
R. A una culebra que, de fria y"rta, 

En el suelo yacía medio muerta, 
Un labrador cogió; mas fué tan bueno, 
Que incautamente la abrigó en ,11 seno. 
Apénas revivió, cuando lo. ingrata 
A BU gran bienhechor traidora mata. (Samaniego.) 

* Entre los latinos, nos presenta TIorucio muchos 
versos de esta clase, como los siguientes; 

" [niega VÜtB, scclel'isq1/'c p1¿T11S, 
Non eget Ma1¿ri jaclLlis, nequ,1i aI'Cl¿. 
Me vencnatis gravida sagitlis 

Fusce, paaretra.'· 
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P. PI" "FCll l0 U. vjclll plo de {(, I'eclus. 

Tengo p~m una ~~b,~la lIn.asunto, , 
Que pudiera IIllIl bien .... pero :dglln ella 
Suele no estur la musa mui en punto. 

Esto es lo que boi lIle pasa con la mía; 
J rrgalo el usunto u quien t.uviere 
Mns despierta qlle yo la fantasía: 

Porquo esto de hacer fabu las requiere 
Qlle se oculte en los versos el tmbojo, 
Lo cual no sale si emple que Lino quiere. 

Será, pucs, nn pequeño escarabajo 
El hér oc de la fábula dichosa, 
Porque conviene un héroe "jI i bDjO. 

D o cste insecto reli ~ ren una COR'\: 

Qlle comiendo cualquiera porquería, 
N unca pica las hojas do la rosa. 

Aquí el autor con toda BU energía, 
Irá explicando como Dios le ayude, 
Aquella extmorclinaria antipatía. 

La mollera cs preciso que le sude, 
Para insertar dcspues un:l s ntcncia 
Con que sepamos a lo que esto alude. 

I ~egun le dictare su pl'lldencia, 
Echará circunloquios i primores, 
Con tal que diga en lo final senlencia: 

Que así como la reina de las flores 
Al sucio escarabajo desagrada, 
Así tambien a g6ticos doctores, 
Toda invencion amena i d, Jica«a. (Irillrtc.) 

P. ¿, De qué modo se enlazan laR tercetos? 
R Lo maR COl11l1l1 es hacer consonar el 2. o verso 

(le cada terceto, con el 1.0 i el 3.0 del terceto siguien
te j poro existen ejemplos de mui buenos tercetos, 
en que el poéta ha seguido diferentes reglas. . . 

P. ¿ Cuál es la diferencia entre la tercenlla 1 el 
terceto'? 

R. La. tercerilla Re compone de versos cortos j i el 
terceto, de endecasílabos o de versos de arte mayor. 
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P. Pl'<!scnte U. ejemplo de j·edondilla. 
R. Saliendo del colmenar, 

Dijo al cuclillQ la abeja: 
Calla, porque no me deja 
Tu ingrata voz trabajar. 

No hai ave tan fastidiosa 
En el cant!lr como tÍ!: 
Cueú, cucú i más cucú, 
1 siempre una misma cosa. 

¿Te cansa mi canto igual? 
El cuclillo re8pondi6: 
Pues a fe que no hallo yo 
Variedad en tu panal: 

1 pues que del propio modo 
Fabricas uno que ciento, 
Si yo nada nuevo invento, 
En ti es viejísimo todo. 

A esto la abeja replica: 
En obra de utilidad, 
La fuita de variedad 
No es lo que mas perjudica; 

Pero en obra destinada 
Solo al gusto i diversion, 
Si no es varia la invencion, 
'fodo lo demas es nada. 

(Iriarte. ) 

P. ¡.De qué modo se enlazan las 1'eaonrliUas '! 
R. Haciendo consonar el ler. verso con el 4.°, i el 

2. ° con el 3. 0: tam bien hai redondillas con los con
sonantes alternados. 

P. ¿Ouál es la diferencia entre la 1'eclonclilla i el 
cuarteto ? 

R. La "edonclilla, llamada tambien cuarteta, se 
compone de versos octosílabos; i el Cltal'teto, de en
decasílabos o do versos dc arte mayor. 

P. ¿A qué se da el nombre de 8tf7'venleJio? 
R. A todo buarteto endecasílabo, con 108 conso-

nantes alternados. . 

P. Ejemplo de quintillas. 
R. Cobardes son i traidores Entr6 una lechuza .... miento j 

Ciertos críticos que esperan , Que no debió sar un día. 
Para impugnar, a que mueran Fué, sin duda, estando elaol 
Los infelices aulores, Ya muí léjos del ocaso •... 
Porque vivos respondieran. Ella, en fin, se encontr6 al paso 

Un breve caso a este intento Una lámpara o farol, 
Contaba una abuela mía: (Que es !o mismo para el caso): 
Djz que un día en lUl conv~nto 1 yol\'lcndo I¡¡, trasera, 
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Exclam6 de esta manera: En otra fábuln aquÍ 
Lámpara ¡con qué deleite Tengo de hacer BU retrato. 
Te chupara yo el aceite, Estando pues un trapero 
l:ii tu luz no me ofendiera! Revolviendo un basurero, 

Mas ya que ahora no puedo Laclrábanle (como suelen' 
Porque estás bien atizada, Cuando a tales hombres huelen) 
Si otra vez too hallo apagada, Dos parientes del Cerbero. 
Sabré, perdiéndole el miedo, 1 díjole s un lebrel: 
Darme una buena panzada. Dejád a ese perillan, 

.Aunque ronieguen de mí Que sabe quitar la piel 
Los críticos de que lrato, Cuando encuentra muerto un tal1j 
Para darlee un mal rato, 1 cuando vivo, huye de él. 

(Iriarte. ) 

P. l. De qué modo se enlazan las quintilldls? 
R. Rimando sus versos a voluntad del poéta, con 

tal que los dos tl1timos no sean pareados o par~ja~, 
P. Los versos de las quintillas, ¿ a qué clase per

tenecen ? 
R. Ordinariamente son octosílabos. 

P. Ejemplo dc sextinas. 
R. Desde su charco una parlera ran:i 

Oy6 cacarear a una gallina. 
Vaya, le dijo; no creyera, hermana, 
Que fueras tan Incómoda vecina. 
1 con toda esa bulla, ¿qué hai (le nuevo?
Nada, sino anunciar que pongo un huevo.-

¿Un huevo solo? i 1 alborotas tanto !
Un huevo Bolo; oí, señora mía. 
¿Te espantas de eso, c.:uando no me espanto 
De oirte cómo graznas noche ¡día ¡ 
Yo, porque sirvo de algo, lo publico; 
Tú, que de nada eirves, calla el pico. (lriarte.} 

P. ¿ De qué modo se enlazan los sextinas? 
R. Del mismo modo que las octavas reales' es de

cir, haciendo consonarellcr. verso con el 3/ i e12." 
con el 4.°; el 5,° i el 6.° deben ser pareados.' . 
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P. ¿ CllLLl es la dIferencia dUre la sc,rli1la i b 

sextilla? 
R. La. sextilla se compone Lltl versos \'ort0C:, 011 la-

7.ados a voluntad del poéta; i h sextina, de enue' 
casílabos, sujetos a un órdcn determinado. 

P. Ejemplo de estrofas de siete versos. 
R. En una alforja al hombro 

Llevo los vicios; 
Los ajenos delante, 
Dehas los míos. 
Esto hacen todos: " 
Así ven los ajenos 
Mas nó los propios. (Samaniego.) 

P. l. De qué modo se enlazan las esl¡'qfas de siete 
versos? 

R. Como las seguillillas; es decir, haeienuo aso, 
nar e12.0 verso CaD el 4.°, i el 5.° con el 7.°, todos 
pentasílabos : los ateos l!on versos libres, i constan 
de siete ~íJaba". 

R. Ejemplo de ootavas. 
R. Había en un corral un gallinero: 

En este gallinero un gallo había; 
1 detras del corral en un chiquero, 
Un marrano gordísimo yacía. 
Item más, se criaba al! í un cordero, 
Todos ellos en buena compañía: 
i1 quién ignora quo tales animales 
Juntos suelen vivir en los corrales? 

Pues, con perdon de ustedes, el cochino 
Dijo un día al cordero: ¡qué agradablc, 
Qué feliz, qué pacífico destino 
Es el poder dormir! ¡qué saludable! 
Yo te aseguro como Boi gorrino, 
Quc no hai en esta vida miserable, 
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Gusto CO!1l0 ten,lcr,.c a la bartola, 
Honear bien, i uejnr ctlrrer la bola. 

El gallo, por su parte. al tal COI de ro 
Dijo en otra ocasion: mira, inoccnlo, 
Para estar ':1no, para andar ligero, 
Es menester dormir mui parcamente. 
El madrugar en Julio o en Febrerb 
Con estrellas, es método prudente; • 
Porque el sueño entorpece los sentidos, 
Dejo. los cuerpos flojos i abatidos. 

Confuso ámllos dictámenes coteja 
El simple corderillo, j no adivina 
Que lo que cada uno le aconseja, 
No es más 'lue aqlwllo mismo a quc se inclina. 
Ac3. ent re 1"8 autúres ya es mui vieja 
La tmmpa de sentar como doctrina, 
1 gran regla. El la. cual nos 8ujetLLmos, 
Lo que CIl Illlestl'"scacritQs practicamos. (Iriarle.) 

P. ¿ Dc qué modo ee cn bzan las octavas? 
R. Uaciendo consonar el 1er, vcrso con el 3. 0 i 

con el 5.°, i el 2.° con el 4.° i con e16. 0: el 7.° i el 8.° 
deben ser pareadof'l. 

P. ¿ Ouil es la. diferencia entre la oct(wa real i la 
y'eclondilla de ocho vers08? 

R. La octava ?'ealse compone de versos endecasÍ
labos; i la 1'eaondilla de ocho VC?'S08, ele versos oc
tosílabos. 

p, Ejemp10 de décima o e8pinela. 
R, Subió una mona 11 un nogal, 

1 cogiendo un:! nuez vcrdc, 
En la cáscara la muerde; 
Con que le supo mui mal. 
Arrojóla el animal, 
1 se quedó sin comer. 
Así sucle suceder 
A quien su empresa abandona, 
POf'lIlC halla, como la mona, 
.0\1 principio que vencer (Sllmanicgo. 
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P. l. De qué modo se cnlnznn las cs¿>incZa.:;! 
R Lo mas comun es hacer consonar el1er. YC]'::;O 

con e14.0 ioI5;"; e12.0 con e13.0; c16.0 con el 7.° 
i el 10.°; i el 8.° con el ü.o-Los versos de la espinel(t 
son octosílabos . . 

P. ¿,De dónde trae su origen el nombre de e8pinela? 
R Do Vicente Espinel, a. quien se atribuye su in

vencion; un nque algunos le reconocen una. esisten
cia mas antigua. 

P. Ejemplo de 8oncto. 
R. Un soneto me manda hacer ViolanlC', 

1 cn mi vida me he visto en tal aprieto: 
Catorce yersos dicen que es soneto: 
Burla burlando, vun los trcs delante. 

Yo pensé que no hallara consonante, 
1 cstoi a la mitad de otro cmrteto; 
l\Ias si me veo en .el primer terceto, 
No hui cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voi entrando, 
1 aun parece que entré con pié derecho, 
Pues fin con este verso le voi dando. 

, Ya estoi en eI segundo, i aun sospecho 
Que csloi los trece versos acabando: 
Contád si son catorce,i está hecho. (Lope de Vega.) 

P. l. De q u6 modo se enlazan los sonetos? 
R Lo mas comun es hacer consonar oller. verso 

con el 4.°, el 5.° i el 8.°; el 2.° con el 3.°, el 6.° i cl 
7. e; i los versos de los tercetos, pares e impares entre 
sí. Pero existen ejemplos de mui buonos sonetos, en 
que el poéta ha seguido diferentes reglas. Los yerROS 
de los sonetos son endecasílabos, divididos necesaria
mente en dos cuartetos i dos tercetos; distinguiéndo
se eon especialidad los del último terceto, por la ex
presion de algnn pensamiento profundo o inesperado. 
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P. ¿ Quó es soneto con est,'ambote i' 
R. @ que al fin ele sus catorce verSOR, tiene un::l. 

eBtancia q Lle lo completa, sirviéndole de cola C01110 

un gracioso corolario. 
P. Ejemplo. 
H Voto a Dios que me asombm esta grandeza, 

. 1 que diera un doblon por tlcscribilla ; 
Porquc ¿ a quién no suspende i maravilla 
Esta máquina insigne, esta bravoza! 

Por Jesucristo vivo, cada pieza 
Valc más que un millon, i que es mancilla 
Que esto no dure un siglo: i oh gran Sevilla! 
¡Roma triunfante en ánimo ¡riqueza! 

Apostaré que el ánima delllluerto, 
Por gozar este sitio, hoi ha dejado 
El cielo de que goza eternamente. 

Esto oyó un valenton, i dijo: es cierto 
Lo que dice voaeé, 5eor soldado, 
1 quien dijere lo contrario, miente. 

1 luego en continente, 
Caló el chapeó, requirió la ospada, 
Miró al soslayo, fuése, i no hubo nado.. 

(Cervántes, al túmulo del rei en Sevilla. ) 

§. 8.°-Oomposiciones poétícas mas 1~sctclas. 

P. Ademas del soueto de que ya se ha hablado, 
¿ qué otras composiciones merecen mencionarse? 

R. El romance, la. endecha, la Olla, la letrilla, In. 
seguidilla, el madrigal, la sil va, la eaneion, la lira, 
la cavatina, el aria i el rondó. 

P. ¿Qué es 7'omanoe? 
B.. Es una composicion poética que consta de cs

trofas de cuatro ve~'soe, asonantes alternados; es de
cir, con el mismo asonante en todos los versos pares. 

P. ¿ Cllántas clases hui de romances? 

®Biblioteca Nacional de Colombia



( 56 ) 
R. Dos: el romauee claro, i el J'eal, heroico o en-

decasílabo. 
P. l. Qué es romance claro? 
R. El que consta de versos octosílabos. 
P. (, Qu6 es romance 1'ectl, 1Im'oico o endec({sílu{¡n y 
R. El que COIl~ta de versos endecnsíbbos. 

P. Ejemplo de romance claro. 

R. De Santo Domingo trajo 
Dos lorol! una Seilora. 
La isla es mitad frances(\, 
1 otra mitad espailola. 

Así cada animalito 
lIalJlaba distinto idioma. 
Pusiéronlos al balcon. 
1 aquello era Babilonia' 

De frances i castellana 
Hicieron tal pepitoria. 
Que al cabo ya no sabían 
Hablar ni una lengua ni 011 a. 

El frances del español 
Tomó voces, aunque pocas, 
:F.I español al frances 
Casi se las toma todas. 

Manda el am:!. separarlos, 
J el frances luego reforma 
Las palabras que aprendió 
De lengua que no es de moda. 

El español, al contrario, 
No olvwa la jerigonza, 
1 aun disCUTrI( que con ella 
Ilustra su lengua propia. 

Llegó a pedir en france. 
Los garbanzos de la olla: 
1 desde el baJeon de enfrente 
Una erudita cotorra 

La carcajada soltó, 
Haciendo del loro mofa. 
Él respondió solamente 
Como por tacha afrentosa: 
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Vos 110 sOJ" que una }'III lS.'tlj 

1 ella dijn: JI III11c!Ul ¡/IInra. 
iV"Y~" que los loros son 
Lo mismo que las personas! (Iriarte,) 

p, Ejemplo de romance 1'CCll,' !w]'oico 
cw/dGUo. 

R Si se acuerda ei lector de la tertulia 
En que a presencia de animales varioB, 
La zorra adivinó por qué se dabal} 
Elogios avestruz i dromedario; 

~epa ']ue en la mismísima tertulia, 
Un día se halaba del gusano, 
Al,tífice ingenioso de la seda, 
I todos pOl1.ier::ban su trabajo. 

Para muestra. presentan un capullo; 
Examína.nlo, crecen los nplo.uso9; 
1 aun el topo, con todo que es un ciego, 
Confesó que el capullo era un milagro, 

Desde un rincon, la oruga murmuraba 
Erl ofensivos términos, llamando 
La labor at!tnirable, friolera, 
I a sus elogiaclores, mentecatos, 

PI'eguntábanse, pues, unos a otros: 
¿ Por qué este miserable gusarapo, 
El único ha de ser que vitupere 
Lo que todos acordes alabamos? 

Saltó la zorra i dijo: ¡Pese a mi alma! 
El motivo no puede estar mas claro. 
¿ N o saboia, (¡ompai'íeros, r¡ue la oruga 
Tambien labr::t capullos, aunque malos? 

Laboriosos ingenios perseguidos, 
¿ Quereis un buen cOIl~ejo? Pues cuidado: 

o Piure· 

Cuando os provoquen ciertos envidiosos, 
No hagais más que conlarles este caso. (Iriarte.) 

P. ¿Qué es endecl¡a? 
R. ]1;5 una eomposicion noétiea, comunmente sobre 

asuntos tristes, dividida el! estrofas de euatl'O versos 
hexu¡;(Iauos o heptnsilabos, asonantes alternados. ' 
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P. ¿Cuántas clases hai de endechas'? 
R. Do,,: la endecha simple, i la I'crü o endecasílaba. 
P. ¿Qué es endecba simple ~ 
R. La que tiene todos sus versos, hexasílabos o 

heptasílabos. 
P. ¿ Qué es endecha ¡'eal o cndecct81laba? 
R. Aquella en quc C8 endecasílabo el último vel'

so de cada estrofa. 
P. Ejemplo do endecha simple de ver80S hexa

sílabos. 
R. Esta fubulilla, 

Salga bien o mal, 
l\le ba ocurrido atlOra 
Por casualidad. 

Ce rca de unos prudos 
Que bai en ¡nj lugar, 
Pasaba un borrico 
Por casualidad. 

U na flauta en e1103, 
Halló que un zagal 
Se dejó olvidada 
Por casualidad. 

Acerc6se a olerla 
El dicho animal j 

P. Ejemplo de enLleeha 
sílaboB_ 

R. Ciertos animalitos, 
Todos de cuatro piés, 
A la gallina ciega 
Jugaban una vez. 

Un perrillo, una zorra, 
1 un raton, que son tres; 
Una ardilla, una liebre, 
1 un mono que son seis. 

Este a todos vendaba 
Los ojos, como que es 
El que mejor se sabe 
De las manos valer, 

1 lIi6 un resoplido 
Por casualidad. 

En la flanto. el a.ire 
Se hnbo de colar, 
1 son6 la nauta 
Por casualidad. 

Oh!, dijo 01 borrico : 
i Qué bien sé tocar! 
ir dirftn que es mala 
La música asnal ' 

Sin reglas del arte 
Borri'luitos hai, 
Que una vez aciertan 
Por casualidad. (Iriarte.) 

sim.ple de versos hcptct-

Oyó un topo la bulla, 
1 dijo: pues pardiez 
Quc voi allá, i en rueda 
Me he de metcr tumbien, 

Pidi6 que lo admitiescn; 
1 el mono mui cortés, 
Se 10 otorgó (sin duda 
Pura hacer burla dc él). 

El topo a cada paED 
Daba veinte traspiés, 
Porque tiene los ojQS 
Cubiertos dc una piel; 
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U la !,IJlnel'a vuelta, 
Como era de creer, 
Facilí~imamcntc 
Pillan a su merced. 

Do ser gallina ciega 
Le tocaba la vez; 

( 59 ) 
Pero él con disimulo, 

POI' e I bien pareGer, 
Dijo al mono: ¿qué hacemos! 
V ~ y a, ¿ me venda usled! 

Si el que es ciego i lo sube, 
Aparenta que ve; 
Quien su be que es idiota, 
¿Confesará que lo es ? 

(Iriarte. ) 
P: Ejemplo de cmlccba 1'eal, 

1 ¿quién mejor podía 
Hacer este papel? 

R, En un jardin de flores 
Había una gran fllenle, 
Cuyo pilon servítl 
De estunq ue a carpas, tencas i otros peces, 

únicamente al riego . 
El jal'dinel'o atiende, 
De modo quo entretanto 
Los pcces agua en que vivir no tienen, 

Viendo tal deegobierno, 
Su amo lo reprende; 
Pues aunque quiere flores, 
Hegalurm con peces tambien quiere: 

1 el rudo jardinero 
Tan puntual lo obedece, 
(~ue lus flores no riega 
Pum que el agua del pilon 110 merme. 

Al cabo de algun tiempo 
El amo aljardin vuelve; 
Halla seca las flores, 
1 amostazado dice de esta suerte: 

Hombre, no riegues tanto 
Que mil quede sin peces; 
Ni cuides tanto de ellos, 
Que sin flores, gran bárbaro, me dejes 

La máxima es trillada; 
Mas repetirse debe: 
No escriba quicnno sepa 
Unir la utilidad con el deleite. (lriarle,) 

P. t.Qué es oda? 
R, ];;:¡ una eon'lpoSluion lírica que admite varias 
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bJr1nn¡::,l SO di~tingllo (le las (klll~H eOlllpo,HeiolleH, 

por la nolJ1cza (le 103 PCIli):lll1iClllO:l i ]n elcvaciull 
del tono. 

P. Ejemplo de oda. 
R. El qtle inocente Cantando amores Ponme en los yertos 
La vida paEa, A mi ,,-dorada Campos, do el aura 
No necesita Lálage, libre No goza estiva 
?forisca lanza, De afan el alma, Ninguna planta; 
Fusca, ni corros Por mui remoto Lado del mundo, 
Arcos, ni aljttba Sitio, sin armas; Region helada 
Llena de flechas 1 un lobo fioro Quo infestan vientos 
Envenenadas; Me ve i se aparta. j nubcs pardo8; 
O a las regiones M6n<;truo ignal snyo O en h que al rayo 
Que Hídaspe batía., No tiene Duunia, Del sol cercana, 
O por las sirtes En montes llenos De habitaciones 
Muí abrasadas, De encinas altas; Carece i aguas: 
O por el yermo Ni los desieltos Lálagc siempre 
Cáucaso vaya. De Mauritania, Será mi amada: 

Yo la sabina Donde leones Dulce, si ríe; 
Selva cruzaba, 1 tigres braman. Dlllce, si Danta. 

(Traduccion de Horacio, 
por Hcrmosilla.) 

P. ~Qué es letrilla? 
R. Es una composicion poética. de versos cortos, 

da más gracia i ligereza que el rOlnance j i teniendo 
a veces al fin de cada estrofa, uno o más vorsos que 
se llaman estribillo. 

P. Ejemplo de letrilla. 
R. Diz que un caballero 

Dicho Don Dinero, 
Burla j atropella 
La niña. mas bella, 
De más pundonor. 

Madre, la mi lnadrr, 
i Qué Iris te dolor' 

Él diz qua minora, 
1 aun de v jrtlJd dora 
El crímen mas grave, 
1 al recto juez saLe 
Quebrar el rigor. 

Madno, In lIti madre, 
, fi li é triste ({oh,,! 
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1'<:1 dJ7. que al anciano, 
En j6ven 10011no 
Lo vuelvc i trabllca, 
1 a su edad caduca 
Da inútil verdor. 

.lIf,¿dre, la mi 71!rulre , 
i Q {/ é I riste dolo?, ! 

1l:1 al mas ocio.o l 
Mas vil ¡vicioso, 
Colma de favores, 
J aun da de señores 
U n perpetuo honor. 

.JfIladrc, le. mi 1nadrc, 
¡Qué trisle dolor! 

P. ¿ Qué es segniclilla ? 

BI U un tonto ha dado 
El premio colmado ' 
Que hubo merecido 
Un sabio en tendido, 
Pobre i sin la \'or. 

JII/ttdre, lc¿ mi madrr, 
i Qllé tri~ t ~ dolor! 

El en la opulenta 
Mesa en que se sienta, 
Todo hace que sobre, 
Arrojando al poLre 
Del hambre al rigor. 

M alh'e , l a 'l/ti mari're , 
¡ Qué triste dolor! 

(Iglésias.) 

R Es una composiciou jocosa i satírica, de cuu
tro versos para. cada estancia; el segundo i el cuarto, 
asonantes pentasílabos; i el pr imero i el tercero, 
heptasílabos libres. A veces siguen a cada estancia, 
otros tres versos en forma. de estribillo; el del me
Jio heptasílabot i los de los extremos pentasílabos. 

P. Ejemplo de 8 eg~biclilla. 
R Pasando por un pueblo 

ne la montaña, 
La que el uno prefiere 

Tiene un gran patio, 
Con eu gran frontispicio 
Como un palacio: 

Dos caballeros mozos 
Piden posada. 

Do dos vecinos, 
Reciben mil ofertas 
Los dos amigos. 
Porque a ninguno quieren 

Hacer desaire, 
En casa de uno i otro 
Van a hospedarse. 

De ámbas mansionos, 
Ca.da uno la suya 
M gusto escoge. 

Sobre la puerta, 
Su escudo de armas tiene 
Hecho de piedra. 

La del otro , a la vista, 
N o era tan grande; 
Mas dentro HO faltaLa 
D6nue alojarse ; 

COIllO que había 
Pie¿as de mui buen temple 
Claras i lilnpillS. ' 
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Pero el 011'0 palacio 

Del frontispioio, 
Era, ademas de estrecho, 
Oscuro i frío: 

Mucha portada; 
I por dentro, desvanes 
A teja vana. 

El que allí pasó un día 
Mal hospedudo, 
Contaba al eompai1ero 
El fuerte chasco; 

Pero él le dijo: 
Otros chascos como ese 
Dan muchos libros. (Iriarle.) 

P. l. Qué es mctdrigal? 
R. Es una eomposicion qua cncierm un pensa· 

miento fino, expresado ingeniosamente en un cortO' 
número de ve¡·sos. Se emp'lean para el madrigal los 
elldecasílabos i los heptasllubos; depcndiendo la ri
ma de la voluntad del poéta. 

P. Ejemplo de maclngal. 
R. Iba cogiendo flores, 

1 guardando en la. falda 
Mi ninfa, para hacer una guirnalda; 
Mas primero las toca 
A los rosados labios de su boca, 
1 les da de su aliento los olores. 
Estaba por su bien entre una rosa 
Una abeja escondida, 
Su dulce humor hurtando: 
1 como en la hermosa 
Flor de los labios se halló, atrevida 
La picó, sacó miel, fuése volando. (Luis Martlll.) 

P. ¿Qué es 8ilva? 
R. Es una composicion poética de mucho uso, en 

versos endecasílabos i heptasílabos, unos librcs, o
tros consonantes, i todos combinados a voluntad del 
poéta. 

1">. ¿ Qué di6 orÍgen aTa invencion de la silva? 
R. La exigencia hecha al poéta de que fuese ve· 

rídico en sus pensamientos, i la neccllidad que tuvo 
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él ccdiendo n. csta exigencia, de lihortal'se en lo po · 
siblc tle las trabas de la versificacion, 

p, Ejemplo de 8ilva, 

R. Trabajando un gusano su capullo, 
La araña, que tejía a toda prisa, 
De esta suerte le habló con falsa risa, 
Mui propia de su orgullo: 
¿Qué dice de mi tela el seor gusano? 
Esta mañana la empecé temprano, . 
I ya estará acabado. a mediodía, 
Mire qué sutil es, mire qué bella. , , • 
El gusano con sorna respondía: 
Usted tiene razon: así sale ella, (Iriarte.) 

P. ¿ Qué es cancion? 
R. És una composicion poética destinada al canto, 

en versos sujetos a una lei precisa, con respecto a la 
consonancia i al número de sílabas. A veces, nó 
siempre, al fin de calla estancia, presenta la cancion 
una estrofa menor, llamada vuelta, despido, ?'emate o 
,'eto?'nelo, 

P. ¿Cuándo es que la eaneion se denomina lLimno'! 
R. Cuando se áirige al Ser Supremo en su ala

banza i honor, i cuando su objeto es ensalzar acon· 
tecimientos gloriosos, o exaltar las pasiones con un 
fin laudable. Si el himno es sagrado, tambien se lla
ma salmo. El despido en los himnos, sc denomi· 
na coro. 

P. ¿ Qué conclidon es indispensable para que la 
pieza poética sea cantable? 

R. La rigorosa simetría en la distribucion de IOIJ 
acentos; para que pueda coincidir, sin afectncion ni 
violencia, el compas rJwsz'caZ con el acento prosódico. 

P. Ejemplo de cancion. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



R. 

( 64 ) 
De la palda, hijos e:tros, marchemos. 
De la gloria el momento llegó: 
El sangricnto estandarle humillcmos , 
Que el tirano ante nos levantó'. 
¡En los campos no oís el rugido 
Da! soldado feroz resonar, 
Que n la esposa i al hijo qucrido 
Despiadado se apresta a matar? 

Al arma eorréd! vuestras huestes form[\u ! 
Marchád ! marchád ! 

1 en sangre vil la tierra em papád ! 

¡Qué desean las honlas esclavas, 
Los traidores, los reyes aliados I 
¡ Para quién son las pérfidas trabas 
1 los bierros de antiguo forjados? 
¡Para Francia! ¡mil iras encienden 
Tal ultraje, tamaño baldon! 
¡Nuevamente sumirnos pretenden 
En la antigua ominosa opresion! 

Al arma corl'éd! 
¡Sufriríais que escuadron de extranjeros 
A la patria preceptos dictase? 
i Sufriríais que a los nobles guerreros 
Mercenaria cohorte humillase? 
j Con sus manos tiempo ha encadenadas, 
Nuestros cuellos al yugo uncirían; 
1 honra, vida i forttma entregadas 
De un esclavo a meroed quedarían! 

A 1 arma cOl'l'éd! 
Oh! lemblád, execrables tiranos, 
Fementidos sin fe i sin partido! 
Vuestros viles proyectos insanos 
El castigo obtendrán merecido. 
En el rudo belígero embate, 
]l¡' uestr08 jóvenes héroes caerán; 
Mai ¿ qué importa, si al mismo combo.fe 
De la tierra a millares saldrán? 

Al arma corréd! 
El frances, cual guerrero esforzado, 
Con prudencia sus tiros asesta, 
J magnánimo aura7.a al Soldado 
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Qlle al combate obligado sr. apresla; 
Mas al déspotn altil'o, inhumano, 
A BOllillé de rencor e ira lleno, 
Al infame truidor cuya mano 
De,u madre la patria abre el seno. 

Al arma corréd! 

De la patria, oh amor sacros:l11to! 
Dirigíd el pulíal vengador: 
Libertad! libertad, dulce encanto! 
Favorece a tu fiel defensor. 
Que tu plácidll voz escuchando, 
Siempro firme nos sea la victoria; 
1 tu fiero cnemigo expirando, 
Tu triunfo verá i nuestra gloria! 

Al arma corréd! 

("El canto del Rin o la Mar
sellesa", por Rougot de PIsle.) 

P. l. Ql1cl es Zim ? 
R. Es una. composicion poeticn. para. ser cantada 

sobre algun instrumento, i cuyas estrofas, por lo co
mllll, ni exceden ni bajan de cinco versos. 

P. Defina U. la cavatina, el a?,i(¿ í c11'ondó. 
R. r:I.'oc1as son com posiciones métricas para ser 

cantadas a Ulla sola voz; pero la cavettúw consta de 
una estancia, el Cll'ia de dos, i e11'ondó de tres. 

P. ¿, Puede U. presentar ejemplos deJas cuatroúl
timas composiciones? 

R. Nó, Señol'; porque el nombre que llevan de
pende principalmente, del uso a que se las destina í 
del número de los cantantes. 
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§. 9. o--J)ifeí'entes géne1'os de poesía. 

P. ¿ Cuántos géneros de poesía so conocen '? 
R. Pueden redueirse a nueve: ln. poesía lírica, ]a, 

elegiaca, la bucólica, la descriptiva, la burlesca o jo-
• co-seria,]a, satírica, la didáotica, la épica i la alra

mática. 
P. ¿ Qu6 es poesía lí1'ica? 
R. Es la propia para el canto. Pero, por exten· 

sion, se da este nombre a todo metro en tono alto, co
mo el de muchus odas clásicas del célebre Quintana. 

P. ¿,06mo se subdivide esta poesía '? 
R. IJ;n anacreóntica, amatoria, heroica, moral i 

sagrada. 
P. l. Qué es poesía lírica anacreóntica? 
R. La compuesta en el gusto de laR ouas dc A.na

crean, poéta griego que vivi6 400 años ántes de Je
sucristo; pero comunmente se llama así, la consagra
da al vino i a los placeres. 

P. Presente U. ejemplo. 
R. ¡Quién es aquel que baja 

Por aquella colina, 
La botella en la mano, 
En el rostro la risa, 
De pámpanos i yedra. 
La cabeza ceñida, 
Cercado de zagales, 
Seguido de mil ninfns 

Que al son de los panderos 
Dlln voces de alegría, 
Celebran BUS hazañas, 
Aplauden su venida?-
Sin duda será Baco, 
El padre de las viñas
Pues nó, que es el poéta 
Autor de esta letrilla. 

(Cadalso.) 

P. ¿Qué es poesía lírica ctmato1'ia? 
R. La consagrad[~ especialmente al canto del a~ 

mor. Tambien se liama erótioa. 
P. Presente U. ejemplo. 
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R. i Ai, cuántas vecesa tus pié~ postrado, 

En lágrimas el rostro sumergido, 
A tus divinos labios he pedido 
Un sí, cruel, que siempre me han negado! 

1 pensando ya ver tu pecho hela.do, 
De mi tormento a eompasIOn mOVido, 
En vez del sí ¡ai dolor! he recibido 
Un nó que mi esperanza ha devorado. 

Mas si mi llanto no es de algun provecho, 
Si contra mí tu indignacion descarga, 
1 si una lei de aniquilarme has hecho; 

Quílame de una vez pena tan larga, 
Eseóndeme un puñal en este pocho, 
1 no me des un nó que tanto amarga. (Arriaza. ) 

P. l. Qué es poesía lírica heroica? . , . 
R. La que careciendo de la eleVaClOl1 1 dlgt11uad 

de la epopeya, se consagra especialmente al canb 
de los héroes. 

P. Presente U. ejemplo. 
R. Aquel valero~o moro, El toro otra vez embistej 

Rayo de la quinta esfera; Mas tan castigado queda, 
Aquel lluevo Apolo en pace~, Que toda la plaza tiñe 
1 nuevo Marte en la guerra; Con la eangre de SUB vcna~. 
Aquel que dejó memoria Brama, bufa, escarba, huele, 
De cien hazafíus diversas; .o\nda al rededor, patea, 
Zulema, en fin, el valiente, Torna a mirar quién lo ataca, 
Hijo del fuerte Zulema, 1 de temerlo da muestra. 
Llega al toro cara a cara, Tercera vcz acomete, 
1 con la indomable diestra, Echando por boca ¡lengua, 
Esgrime el agudo alfanje, Blanca ¡colorada espumll 
Haciéndole mil ofensas. De coraje i sangre hecha. 
Hetírase el toro al punto, Poro ya cansado el moro 
Librase el que estaba en tierrll, De ycrlo durar, le acierta 
Grita el pucb:o, brama el toro, Un golpe por do a la mucrte 
Vuelve 11 nguardarlo Zulema. Abrió lino. anchurosa puerta. 

(Homanccro. ) 

P. (. Qué es poe5ía lírica ?nm'al ? 
R. La consagrada a canb\r la felicidad de la vida, 
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fu nJaeb en b ]lráctica de las 1Jl1cms L:OSLllIllUJ'eb. 

P. Pn:tlCtlLC U. ejemplo. 
R Procure el que quisiere, los f~vore~, 

Las pompas, los regalos engaiíosos 
Del mundo, i los palacios sunlüosoB, 
Donde solo hai cuidados ¡dolores. 

Yo solo el prado lleno du mil flores, 
1 eslos arroyos, frescos, deliciosos, 
Quiero por mi descamo, i los sabrosos 
Lamentos dulces de los ruiseñores. 

Quiero sin ambicion pasur la vida, 
1 ajena suerte 110 envidiar ninguna, 
Ni dejarme llevar de davaneos; 

1 la vana esperanza despedida, 
Huir de las mudanzas de fortuna. 
Hecho rei i seilor de mis dC8eos. (Padilla.) 

P. ¿Qué es poesÍt'l, lírica sa(jI'acla? 
R. La consagradct al canto de Dios, i de los mu

tos objetos de su religion. 
P. Presente U, ejemplo. 
R. No me mueve, mi Dios, para quererte 

El cielo que me tienes prometido, 
Ni me m ue\'e cl infierno tan temitlo 
Para dejar por eso de ofl311derle. 

Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verlo 
Clavado en una cruz i escarnecido; 
l\iuévcme el vcr tu cuerpo tan herido, 
Muél'come tus afrentas i tu muerte • 

.M:uéveme, en fin, lu amor de tal manera, 
Que aunque no hubiera cielo yo le amara, 
1 aunque 110 hubiera infierno te temiera. 

No me ticnes que dar porque te quiera; 
Porque si cuanto espero no esperara, 
Lo mismo que te quiero te quisiera. 

(Santtl Tercsa de Jcsus.) 

P. ¿ Qué es poesía. clegiaGa ? 
R. La que versa sobre asuntos tristes, o senti

mientos tiernos i dolorosos. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



( '9 ) 
P. ¿.Cómo se subtlivic1c cst~ poesía ? 
R l~n nmntorin, heroica. i moral. 
P. 1, Qllé cs poc3ía elegiftca ({¡?twton'a? 
R La. que refierc los SLlfl'imicntos o la:> senLdas 

p.wjas de un amanto. 

P. Presente U. ejemplo. 
R. ,A quién me qucjaré dcl cruel engai'ío, 

Árboles mudos. en mi triste duelo! 
i Sor do mar! i tiérra extraña! i nuevo cielo! 
j Fingido amor! i costo"o desengaíio! 

Huye el pérfido autor de tanto da lío, 
1 quedo soJu. en peregrino suelo, 
DJ no espero a mis Jágnmas consuch" 
Pues no permite alivio Jn t11 tanUtDo. 

Dioses, Ei entre I'osotros hizo alguno 
De un desamor ingrato amarga prueba, 
Vengádme os ruego del tlaidor Teseo. 

Tal se qucjaba Ariadna en importuno 
Lamento al Cielo, i entretanto Ilova 
El mar SLI ll:J.nlo, el viento su deseo. (Arguijo.) 

P . ¿ Qué es poesía elegiaeft heroica? 
R Aquolla en qlle se lamentan los males d\.; h 

pntl'ia, las c1esgraúias pO]ÍLieu1l de algnl1 pueblo, el 
;IJforLuuio o 1ft pérdic1n. de l1nhombre ilustre. 

P. Presente U . ejemplo. 
iOh, nunca fueras, África desierta, 

En medio de 108 lr6p:c08 fundada; 
Ni por el fértil Nilo coronada 
Te viera el alba cuando el sol despiertn.! 

¡Nunca tu arena inculta descubierta, 
Se viem oc cristiana planta honra.da, 
Ni abriera en li la purtugucsa espad" 
A tnntos males tan sangrienta puerta! 

Perdióse en ti ele la mayor nobleza 
Do Lueitunia una florida pllrtc; 
Perdi6se su corona i su riqueza; 
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Pues f(¡ que no mirabas su estandarte, 

obre él Jos piés, levantas la cabeza, 
Ceiíida en torno dell:lurel de Marte. (Lopo .le Vega.) 

P. ¿Qué es poesía elcgi:1.cn. mo/al? 
H. . ..I.1quella en que se Ltwelltan culamithJcs ocn

nil1:\S en ül curso on1inario de los l.Iconteeimiento:", 
o la i nstubiliLbd de la fortunu, o las falsas grnl'ldcz1.s 
de la vida. 

P. 
R. 

Presel1te U. cjelOp'lo. 
Recuerde el alma dormida 
Avive el juicio j despierte 
Contcmpl:mdo, 
Cómo se pa~a ia vida, 
Cómo se viene la. muerte 
Tan callando. 
Cuán presto se va el placer , 
Cómo despues do otorgado, 
Da dolor; 
Cómo a nuestro parecer, 
Cualquiera tie<-upo pasado 
:Fué mejor. 
No se engañe nadie, n6, 
Pensando que ha de durar 
]_0 que esrJcra, 
"Irás que duró lo que v<6; 
Porql1e todo ha de pasar 
Do igu~! 1. anera. (Jorge Manri'll;c.) 

P. ¿.Qué es poesía oucúlic(¿ o paslo,'il? 
R. La qne tiene por principal objeto bosquejar 

las bellezas de la vida campestre. 
P. ¿,Con quéotl'oS nombi'cs se designa esta poeEí:.:t? 
R. Con los de églo~'a e idilio. 
P. ¿Tienen estas dos voces significados diferenies·? 

Algunos dicen que en el idilio, habb el poé 
1.\ en su propio nombre ~ i que en la é(Jloga, todo el-
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,)l':Cl1rSO npnrecc en boca de pastores. Pel'O esta (1is
tlllcion no esli tan aclmitic1n, que llO pueda coniu n
d ir.'le el¿d üio con la égloga. 

P. :Entre cst:1S C01l1 posiciones, ¿en{tles son las mas 
lJotables '? 

R Entre las ¿~ZOg((8, merecen citarse las de Tc(i· 
('rito i Yirgilio; i entre lOl:l idilios, los de GéSll..!l, 

por 1:1 novedad de las escenas. 
P. ¿ 1 no han escrito pO~SÚl.s bueúlieas los poéca::s 

españoles? 
H.. Han escritonlgl1nas muí l'ceomendabb,. 
P . .Prosente U. qjemplo. 
H. Do" tórtolas tiernas 

Que .\ Iexi el! sUllido 
Re encontró a la uurcrra, 
Me regal6 fino. 

De miel un:t orzueln 
Yo en pago le envío, 
) más, Cllando teTl!!;O 
Presentes mas ricüs; 

Que el panalll13.s d ulce 
Para el gU3tO luío, 

Sol o es ver el rostro 
De llli pastol'cillo: 

E l cu,,1 varias Vece3 
Me da un cana~lito 
De fresclls Ina.n.zanns 
Llenas de rocío, 

L uego que en mis b~azos 
Ve qtle lo he cogido, 
Se sonríe j me dice, ... 
Mas nó, no lo digo. 

(IgJé<,i:l~ ) 

P. ¿Qn6 es poesía descriptiva? 
R L~ que excita i halngn. la atencion de los lec

(ores, pl'Csentáudoles con animaeion las vurindas es-' 
ccnas de In, nntnralcza. 

P. Presente U. ejemplo. 
R. Viote un almendro florido 

Hojas i galas que tiene, 
J el 1'1'Imer cierzo que viene 
Su pumpa pone en oh-ido. 
El urroyuelo lúrvido 
f~¡,C plata a l pndo diú ayer, 
'Quicio de no correr, J 

Hoi se mira con rigor, 
Pues no se espante llli tlr.:.tor 
QIIC se mude ul1a Tllmer. 

Vis le el Abl'i l de eS~lJer:1Jd \ 
1 flore; al horizonte 
Desue la cima del n;ome 
Hasta del roollte la j~l(h; 
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¡ ~II dladt:;lllil o gUlrnaldú, 
~'e,tidllra o r()sic~er, 

M~rcLila se llegll a ver 

De hIJO con el calor; 

I Pues !lO se espante JIllalllO 
Que se mude unll lllUJér. 

(Bravo) 

P. ¿ QLlé es poesía ~ul'le8Cct o joco-seria? 
K All Llclln, en q l1e se manejan el sr\l'(;usmo j 1.\ 

jJ onía, con el fin de provocar Jo. bil::tridad (1e 1m; 
lc(;tore~. 

P. ¿ Uórno se sllbdi vide esta poesía '? 
l~. l!.:n ehistes o agudez'fU', i anécdotas jocosos, 
}'. 2. Qué es ch¡.,'/e o (I(Jw!e.ut f 
1{. 'roda ocurrcnc:ia. gruc:iosa, ingeniosa i oportu na. 
P. Presente D, <"jernplo. 
R. Tres cosas me tienen preso 

Di! amores el coruzon: 
Lo. hella Lnes, el jamon, 
I j,ercnjenas con 'jueso. 

B,\ gu lO, medida ¡peso 
N,) leo h->llv di,tincion: 
Y:t quiero lnes, )'uj~l1lon, 
y" berenjena" eDil queso. 

AkgiJ. lnes su beldad; 
J21 jamon '1 ue es de Amcena; 
El'llleso i 1iJ. berenjr.nu, 
Su :wd:.tluza aUligüedad. 

Ya e~(á (en en fiel el peso 
Que juzg'lndo si 1\ pa~ioll. 
Todo es uno: Incl:),ja.¡jjon, 
1 lJerenj"nas con (lucs". 

Servilán los nuevos tmlo~ 
Destos mis nueyos 3morc;. 
Pi\fa qlle I'les S'18 tl.nores 
Me lo~ venda mas llaralo5; 

Pues tClldJ á por cOHlrup~so 
~j no cscuchare raZOIl, 
Ulhllonj'l d·' jalJlon, 
1 berclljenas (;on r¡ U"EO. 

( ,i.ká¿J.r.) 

r. r. Qué es anécr10ta jocosa? 
TI. La rebcion espiritual de algun suceso di \-crtido. 
1>. Presente U. ejemplo. 
H. S"-06 la espada un valientc 

('ontra UII gallina, ¡huyendo 
El coburc!~, iba dicielldo: 
¡Homhre, que me hus muerto. tenle! 
.\.eudió !!ener.tl roído; . 
I uno 'lúe ll!!!ó a buscarle 
J ,a J¡eriun parJ. curarle, 
Ylendo que no estaba herido, 
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Dij.,: ¡r¡ué os pudo otligar 
A decir, si no 03 hi ció, 
Qt1e os ha muerlo 1-i respondi,,: 
¿No me pudiera matar? (Alarcon.) 

P. i. QIlé es pOe8Ln. saúrica? 
H.. J.Jn qne se propone atacar defectos, vici!):', j e

l'l'Ol'l'S notablc8, ele t¡n modo incisivo, agudo, i ~ll1 
lJQ0é'1' n1Cnej')ll ele las perdonas. i, 

P. l. De dónde tr;le su orIgen la palnbrn 8álim? 
R D0 SÚÜI'fJS, compaüel'os de Baca; quienc3 lU'}

J,!stabnn i Qfligían erm chanzas picantes, a los qllC 

tellÍ:l n la dcsgl'auia de encrmtral'los a Su pftso. 
P. EIltre las composiciones de esta clase, ¿ cui19J-; 

;,,(,n las I11ftS notables? 
R Las ele Ilol'ncio i Juvenal. 
P. l. Cómo sc subdivide esta poesía '1 
R. 1';n epigramática, moral j 1 iterarin. 
J->. l. Qné COl poesía satíl'ica Cpigl'tllllétttC{( ? 
R La q l1e corrige les d(1'ecto.~ en VCl':3OOl brcv('s e 

• 11 2''' n iosos. Impl'opiamente se llaman epíy¡>Cl¡,zrt8 lus 
<1e cn]';~cter JaucbtoJ'io. 

P. Presente U. t~jemplo . 
H. Si en cuat.ro piés and" .e1 hnrro, 

No haj allimul ql1e I1lÚS ~Ilfrn; 
}\[as si en dos, ninguno liene 
Mas segura la. fortuna. (Arroyal.) 

P. l. QU0 COl poe8ín. satíricn. 1!7())'r/l? 
H. L'1 que corrige los vicios i ln.s debilió::tdcs (1c 

lc,:> 110m brC'f'. 
P. Prc."e llte U . qjetnplo. 

;:.: 1~1 len1:1 (le la. R~ítil'n, 8<:6'1111 1\Ial'rinl, es el ~ig1l1cntc ... 
""D.'L ... ,'{;. de 1:¡¡iis~parccrcp:.;(S(i:ít¿''''::'' 
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R. S, el alma un cri"taltuviera , 

';0I110 clcrto Dios quería, 
K o hubiera malas auseT,cm,,' 

Ni encont.radas \'olunt:.\deg 
llénos traiciones bubiera, Por opuestas diferencia<; 
Pl:I.:.' car.a clIal temería 
Qne ,,:¡ infamia se supiera. 

Ni hubiera en las n mi6tarlt'~ 
I,njustas correspondencia'. 

No hl1uiel'il en el mundo cngai(os 
("llI{e"'~,jllicios ext I'uilos, 

En rosÍ!men, cada cual 
Fuem eOl't';s i Ic:tI; 

T "Ieione., f.!1 os testigos; 
~';j {Jn l1¡{tscarn de amigos 
J i I !.ljcra sccretos dailos~ 

Fuera amigo, i noble furrn, 
Porque a la lengua siglllel',t 
Correspondiera el Clista!. 

(l\'Iontalb:lIl. ) 

P i. Qué cspoesía satírica litcT(t1'ia? 
R. La que corrigc al'OI'OS o abusos, intl'mlnci,1'b 

'1 bs letras. 

P. Prcsente U. ~jcmpl0. 
11 1"0 quedc~, Fabio, receloso i tl'lsto 

111 escuchar las sátiras ntrpe .~, 
CUyO tropel descomunal te cmbiste. 

Haz 1t, que cierto amigo quc conoces, 
Que oyendo censurar su pocsÍa 
1'01' todas p'uies con estruendo i voces 

Tr¡mquilo se mantiene toduríu, 
[maginando quc mejor poéla 
Xi tm'o ni tendrá la Patria mía. 

Uompe, 'lmlgo, los "í'neulos €'itr~hos, 
L1S dmus reglas atropella osado, 
\'eneidos sus estorbos i deshecho'. 

[el númen lIen(} de fnror sagrado, 
"Canto, dirás, nI héroe fur.bundo 
"En dominar impol'ios cnoaii,l'do; 

"Qne dando lei al 1>:\I'nt1'o profundo 
"Su filcrte brazo sujetó im'encible 
"L'l dilatnda redondez del mundo. " 

Principio tan altísono i horrible, 
Proposicion tan grando i cspantos"" 
Que deje de agl',ular, es impusil>le. (L. F. l\Iorali.1) 

P. ; Qt,(Í C:J poe"ín di-lúcliw O dida8cúlica? 
J~: La q uo ens2'ila a conocer 10..'\ preceptos <le L:. 
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r.·tora1, las reglas ele la crítica, o los principios gene
mIes de las ciencias i las Ul'tCS. 

P. ¿, Cuáles S011 las condicioncs de la poesh di
lácticn '[ 

TI. y crcbrl en la doctrina, método en el plan, be
lleza en las descripcioncf', i naturalidad en el estilo. 

P. ¿Bajo qné formas suele presentarse este géne-
ro de compasicion ? 

R. Dajo las do f¡ibulns, poémus,diseursos, i sonetos. 
P. l. Qué es fábula? 
H.. .H:s una llalTacioQ puramente ficticia, im-enta

(h para deleitar con illstruccioll O sin ella.-Cuando 
los intcrlocntorcs son brutos o seres inanimados, 1[1. 
fábula se llama apólogo: cuando son seres raciona
les, toma el nomore de pm'ú/¡o7a: i cuando unos son 
¡J¡,utas o seres inanimados, i otros sores racionales, 
la fúblllit se llama rn-ixta. 

P. 1, Qné nDmbre tlCnen las fábulas que 110 encie
)'r[1n j Ilstruccion? 

R. Tienen el nombre de milesias; porquo oran de 
este género las que se escribían en Milctoi ci uc1ad de 
la ,J Oll ia en el Asia menor. 

P De la?> iábuins conocidas, l. cuiles son las mus 
notables 'r ' 

R. Las de Esopo entre Jo~ griegos, las de Pilpa"\' 
entre los i11dios, las ele Lflfonl...'Line entre los fran cé
ses, itas de Samaniego e Irial'te entre los españoles 

P. Prcsente F. ejemplo. 
R. Que en ull:tmarcial funcion;I'e ro el quo por tlil·orsion 

Arnesrru(' un hombre- su vida, A juguete do tina (ora 
V cuando el caso Jo pida, \EXrOner su \'ida ([mera, 

~J"'o <lue es "'llchu razon, O peligros no mcnore~., 
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~cpa de uo, cazadores 
~1 na historia \'crdadera. 
Pedro Ponce el valeroso, 
1 Juan Carranza el prudente, 
Vieron \enir frente a frente 
Al lobo mas horroroso. 

El prudente temero!;o 
A una encina se ah :Ian1.a, 
J cual otro Sancho Panza. 
En las ramas se salvó. 
Pedro Ponce allí murió: 
Imitemos a Carranza. 

(Samaniego.) 

1:>. l. Qué es poéma cliclascalz'co? 
H.. l:!;s la. composicioFl en verso beraico, destinada 

a la instruccion. 
P. Entro los poémas didascálicos, ¿cuál es el mas 

]10Lable? 
R El escrito por Virgilio con el nomhro de GeúJ'

!licos: en él se enseñan a f011(10, la teoría i la. práctica 
de la agl'icult;m\. 

P. Presente U., como muestra, algunos versos de 
(:::;te poéma. 

R. Para significar nI labrador, que si no trnbaja 
caerá en la. miseria, le dirige el poéta la. siguiente 
nmen aza: 

j\ i triste! con tardío descngafío, 
El crecido monton de mies ajena 
Verás, i vareando las encinas, " 
Acallarás el hambre en la flore,ta .. ", 

P. ¿Qué son discursos dida8cúlicos? 
R. ::)011 tratados que contiencn reflexiones ol'<lc

nadas, dirigirlas n. instruir sobre cuestiones impor-
1antes.-Cuanc1o tienGn la. forma de cartas, los discul'
¡jos se denominan epístulas. 

P. Entre estas composiciones, ¿cuñ.les son las mas 
notables? 

* H~/{ ! nUI.{!nU1n. aUcriu,""jr7lslrn specfnlJis fl((?rt"Um: 
COIlCl'S,<Ú¡ÚC jameli¿ iI. sil~is so/abeN 'llLC/W. 
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R l. El Arte poéLieu" de IIlli',l<;i,\ Ltfl I l'í~l,)1.1s 

de Hioj~, i algunos discul'sOS de Ln[ll! ele \-r'ga. 

P. Pl'€f'cnte F. (~jemplo. 
:{ .. Do boi a maiíana se vió 1 el p í.llJ'() IiHt<aluclo 

TI'O)',l flmon ~bras3dn; Por el aire cspncp 1;1 vlIdo 
]{0'110l su II1~tlc perdió; , VOIllIlS un almendro ~nl:"r. 
l lp.shizo el , .. icnlo 1,1 arlllnd t 1 helado lodo malíana: 
(~I1C llla' g1.I\;,nla s:.Iió, '{c!nos esclal'o al 'erlor~ 

D> hoi r. muiialla acontece L'l sierro lTia~ alta, liana; 
<.,l."e el ri co pobre amanece; 1 Ina" l1111d.dJlc el 1''''01', 
I cll'l/vado , aborrecido; Entre In tna i el Inl io, 
El leqntado, abatido; IOijo el1 cierto pa.atiel1lpn. 
l r¡uc b ln'1l' nlenall{l i (r¡;cc. Qne h:tbí;t pcligroF=, lIn ~ílblf , 

J)e hoi a lll!llial~:L está el cielo Que en llo,;; nJinllto~ de: tieuI¡J1t 
l\J:t¡;:; ~crcno, 11111.S nublalo; Pllcd ~ caher un ngra. .. jo. 
E,tá secn i verde el sul'lo; I (Lo;>" de ,. I·.la 

P. l. QL1é son 80i/1 t08 rlir7rI8rúl/I'(),<; (' 
H, S()n composiciOlWS poéLic~s q\lC', llaj() 111 ü,rn fI 

Ik· "Plle{o,;, ellcierran sabialllente un !!'';ln fllll.10 d,,' 
j I¡strncci(l{l. '. 

r, Presente U, L'jcmpJn, 
n, Saber poner en pr(,clica el amor 

('¿Il' a Dios i al hombre debe:; profc:;ur; 
A Dios, como a fin último, Dmur, 
1 al hombre C0l110 a ilnñ¡ren de su Autor 

Prnce(lc:r con 1i::;\1ra i con CUllUQr; 

A todos complacer sin adll!;d; 
Saber.el pI'opio genio r]omillar, 
] ~e!!Ul r :J. los otros el humor: 

Con gusto el bien ajeno promol'e"; 
C01110 ptopio el aj~l1o mal sentir; 
8 'herncglJ'e ~:lbcr conrlpsccnder, 

Snbor d,eimulal' ¡no Ancril': 
1>1a cicnl°i:l del mundo In: de npl', n<1er: 
E,ta es, F~bio> 1:1. CI~ncia dcJ I'hir. C\nül1ill;o.) 
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P Q ' / " '2 . i. \10 es poc~w tJltIYl., 

R La l'elaeion en Verso heroico <10 las bnznílas de 
nlgLl n b6roc, con episodios asowbrosos (1 ue embelle
cen el asunto. 

P. ¿. Cnúles son bs condIciones (le ln. poesía épica? 
R. UnidfHl, interes i rtlajc"t(\(t en la aceion; ]¡011-

J'Qclez, ,-n.lor i l11ngnanimiebc1 en el h61'00; c1aricJn,l 
('n el plan, si n afectncinn ni p0ln )U; fuego en la na· 
nacíon, i ele,-ae:ioll en el estilo. 

P. Entre estas composiciones, ¿cuides son las mas 
notn.blcs? 

R. Entre los f!l'ieQ'os, Ja l/Iarlo i b O,h~()r( <le Un 
mero: entre los 'btino!". ln Rll e¿da de Virgilío; en
tre los italín,nos, la D¡611a (}mJ/edú~ de Dante Alí 
ghíe1'i. la J C/'1 /8alC7.l Zi1.'e¡'tarla de fl'orquato T~sm. i 
pJ Ol'lawlo ('/i'iOM de Lu(lo\" ieo AI'iosto; entre los 
j llgleses, el 'Pa/'Ilí ,,) }JO'tl¡'rlú dc' .J Oh11 j.[illon j en tl'C 

lo" franceses, el T"z¿¡¡wCI! (le Fenelol1 (que, ungnc 
cocrito en prosa, es un yel'llndero poéma); entre los 
pOl'ln!jue5cs, ln L1lisiada de Camoclls i i entre Jos 
espf111"Jcs, la Ar'(lUcw({t ele EJ'cilla. 

P. Przscnte U .. como muestra, algunos ele 10'< 
,"OI'FOS [10 In. AI'a I/ef/I/u. 

R Gal\':ll'íno .. \':1 mutilado i a punto de morir, 
J'<'coin-icnc ['[sí n. un C['[cique qnc pedía pcrdon a Sll~; 
-cr<lII2'CJs : 

~ Dí1l1 e, iof,tmc, r:tidor, ,le fe mudalJ,c. 
;Ticnes por huen p:trtido i m"Jor sl.crfc, 
'El \,j\Oir en cr:ta¡lo 111iserab 1f!, 

(¿ tiC el morir comn de he un \'aron fllPrt~ , 
Si!pc pi 11:\(10 m;nrll;C n , \"cr~a . lnlernb.e, 
Q -'c ,,1 fin de lag trabnjo es h muer c 
1 e, \"ilh.nía I]'1C un nf,ol1'o5'O rnec1in 
~(..J. mir;¡(lo por ti c01110 un rcme,li0, 
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P. l, Qué es poesía d]'(tmúú'cc{? . 
R AqL~ella en que se representa una nCClOn, pet 

medio ele pel'sonnjes introducidos al efecto. 
P. ¿, Qué es lo que principalmentc distingue est~~ 

poesía, ele todas 1n~ otras dc que ya sc ha bablmlo ! 

R Ln, eil'cnnstancin. de que cn el1:1 jamas babln. 
el paGta: al paso que en las otras, o bien bal) a e.l 
l'nút:t, eomo cn Ins líf'?:CCts, las cle!)iacos, algl1mls di' 
'!ú('ticas, las descl'ipttvCls,las lmi'lescCls 1 lfls SUI¿í'icas, 
) lamadns pnr esto poesía8 eb>ectas; o bü;n, n, vece.'; 
habla el poGta i a veces pcrsonfljes dc su propia erea
C1011, eomo en las épicus i las lmeólicas,-lhmadas pOI 

esto pocsías 1/11·:rtas. 
r. 1, Dnjo '1uG formas puede presentarse cste gÚi)(,' 

-1\) (le cnmposieion ? 
R. B:ljO las de tragedias i do come(lia.~. 
P. ¿, Qué es t,'ogcdia ? 
R .Jts una, composicion (lrflm{.tica en Ql1C sc re

prescntan acciones grande"" ejcclltadas por jlerS('lla~ 
ilustrcs; ponienoo en juego llfls10ncs fuertes, c infull
dicndo terror a los.espcctadores, 

P . 1, En qué género de versos deben escl'ibil'$c ]n,; 
traged i as '? 

lt. Lns Trfr lns del arte <'xigen que 1"0 cé'C:l'iball en 
y?rsos hel'Oic.os o e~1l1eC[l5ílah(lS: pero cXbtel1 trnge· 
OlaS como cl " i\he:ws;¡ tlo Lnl'J'ft, on (11'10 npa1'0UI:1l 

ClIl pIcados los vcrsos odosíla.bds. 
P. 1, Ql1é l'eglns deben obscn'a.rsc al escribir las 

corn¡)(lsicioncs tr:igicns '? 
R L:1S 1111:'111as cx.actameotc quc L1ebGu segi.1irS0 

en la epopeya, 
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P. ¿.Es i ndi~pc113able en la trageJia, quc el rl<J.~()n

lw'e sea futal ? 
R. Así lo ens6ían algunos autores: pc]'() lo r¡ne 

I mp0rta. vel\lnoel'ftmcntc pn.m que la accion se Iln.lne 
jl'¡t2'icn, es (lile sc exciten con violencin, pa,:iol1o,;; 
j;¡c:'tc;; i tCl'l'iblcs, n,ullr]Ue al 11n In. virtud tl'innfr; i 
(1 nelle el vicio castign.clo. La Atalíc¿ del i o mo l'tre 1 R re
L:i;le conJJrma estn. opinion. 

P. Enuncie U. unos pocos yersos de alguna tJ'[\

:.;;rlia d isti nguieb, 
R, CLlan¡lo en b. tl'n~eclia ele "Guzmun el hueno" 

por Don Nicolas de ;\lorutin, propone Amir n.1 fll
cn.ide ele 'l'al'ifa qne entr:>gue 1:.1. eiudarleln ni ;\Iol'll 
f'itiarlor, C0ll10 precio Jel resente (lel hijo prisionol'O; 
dice el gran UUZ'11an al ernbaj¡tdor estas lJ:1labl'a,,: 

i IJ asta cuándo, 
Amllo, (ItJlls:trt\s de nli S:C~L1ro? 
Dí :1. la morisma que cOlllbatl\ el mnro; 
Q:IC mf\< no quiero oir; ']UC 0tra Nlllllancí:l 
Verá cn T"rifl ']'lC rendir prctencl '; 
Que la fl"I' do Castilla cslá a mi IndlJ, 
DonlJ: es 90ld1do alln el monor dd pueulo, 
J un fuerte cnpilnn clun soldado. 

P. (. Qilé es comerZin ? 
n. j.;,; nnrl. composicion dmmáticn en qU<l se repre· 

scnt:1.l1 asuntos L'l.IuiJiarcf:l, con el fin de eOl'l'cgil' las 
costumhre::>, deleit:L1ll10 al mismo tiempo nI auditorio. 

r. i. En qué género de vcrso3L1cben eS{;l'ibirse las 
co;nedias '? 

H.. L a;; rrgl:ts del nrte ex.igen que se escriban en 
,'cr,sos oeto~ílfl,bos asonantados: poro existen n.lgLl· 
1.:13 eomedi..ls, como" L:t Pet!metr~l " ele ~Ioruti n. en 
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que aparecen, de yez en cuando, empleadas las re
dcllldilb». 

P. l. Qué reglas rleben observarse al escriGir 1.1,; 
compo;:!icnoncs <.;ómi<.;as '? 

R Sencillez cn los ca ra<:.té res, dmiebd cn 1:1 Ila· 
ITa<.;ion, lHltumlidad ell el c1eseulacc, i familiaridad. 
en el cstilo. 

P.: Enuncie 'C'. unos pocos versos dc alguna co, 
l)) e(l la disti nguilln. 

l~. Ouanclo en ., La Mojigata" de l\íoratin, se 1: . 
mcnta Dufia riles (le bs l'ecolJvcnc.;ioncs Cjnc injl1"i 
t.:Ullül.tc le dirige Don 1L1rtill, la consu01a su p~lLlIt.,; 
llc esta lllaneru : 

Eres mui niiía, i el tiempo 
Te cJl.5eOal':l a (;onoccr 
Con do'oro.,;os ejemplos, 
Qtl~ 1'1 inocunle virtuu 
Es muchas VC(OS objeto 
De la envidia, lo. venganza, 
1 el encono mas perverso. , , , 
Poro, lne~, pura vcncel' 
Todo Sil fUfor, tenemos 
Una conciencia SC~L<rl\, 
1 hai UII Dio~ 'lue 1[\ está vwndo. 

1 
~. ¿Xo hai otras composiciones poúicac', atletlJf¡.J 

L e las d ichus '( 
~t, lIai poélllas menores que llevan los títulos de 

"}:illu.:iIA', epicedioiS, CItCr(l'íStÚ:08, epüalm/U'u8, Ij( /w
ílt!l<)08, '<:Otéí'ic08, l)(lI'catllC08, ce-.' &. a, seglm tengan 
POl' olljelo celebr11r Ulla victoria, lameutar algL1na 
lllUerte re~onoeer un benelicÍo felicitar por un mu-
t 

. , , 
1'Illlonio cantar el nacimiento de un hijo, festejar la 
tlesapuri~ion de un mal¡ o exhortar a la. práctica de 

®Biblioteca Nacional de Colombia



( 82 ) 
b Vil'tl1d; pero tales piczas es1¡ln comprel1l1iltas en 
n ' ~' 11 nos de los géneros enscf¡ad(~s, ntclldiendo a la. 
e"pccie del \ er50 o [l la nntunlleza de Jos asuntos.
lLti tamuien ClGl'tÍI;ÚC()S, (I}/af}I'({lllClS, cl"ll'arh18, Clel;/'· 

I/f')oS, tlltOleml18, lU{f{J(Ji'i.fU8, i multitud ele otl'D.S frus· 
lel Úts, que, siendo indignas de Ull unen pOét~l, no mc· 
1'': (;011 1:1 pena. elc quc se cX}iliqueu, 

Conclusion. 

P. l. Son suficientes las rcglas dadas j para k [01' 

lnacion de un buen poéta 't 

R. Tan léjos csün de serlo, que con ellas solas hOl 

no telldrÍamos poesías tan bermosas j tlln a.cab;,clas, 
como las do un Caro, un Fernández J.hul'id, un Ar 
lJoleda, un Bello, un Olmedo, un G:lrcilaso, un El" 
cilla, UIl Espronceua, un Gón~ora, un Qnintauu, UD 

Cal<lerol1, VI1 Hioja, un ~Iorntin, un Víllúgas, un de 
la Torre, un Iglé:;ius; un Caeblso, un A rgel1so1::t, uu 
:MeJéndcz, un Lope de Vega.-8in un ílilO oído, U\l 

dl.:licudo gusto, un espíritu de invencion i una sell
sibiliebd cxquisib; sin entusiasmo por lo justo, lo 
bello, lo armonioso, 10 grande, lo sublime, lo senti' 
mental i lo patético; cn üna. pulabl':1., sin estar dota
ca de un eOl'azon capa:? de bs pasiones mas vebo' 
'l1cntc8, i de l1ilA o.lmu t>iCll nutl'idu de COl1ocin~icn 
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too~ vastos J vuriados,-cl mas húbil vcr:,Jl1Cal al' Eer. 
sIempre un ruín coplel'uj S\lS JJ1pjores vel lOS no ~e 

, rún otra cosa que prosa medid:1, njuslaeb a Joo~ pre· 
l'eptos; i tos títulos que aLlquicr¡¡, jal11as ¡¡k:l.llZ¡lJ'tÍn 
a procurarle un humilde pL1csto el ¡re los 1l",rov1oo 
r,'s del Parnaso. 
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