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PEÓLOGO 

El éxito creciente del Esperanto y su grandísima d i fu 
sión en España, de que es prueba elocuente el tr iunfo 
alcanzado en Septiembre de 1 9 0 9 por el 5 . ° Congreso i n 
ternacional de Barcelona, han abierto una era fecunda 
en que el prodigioso invento del doctor Zamenhof va á 
servir de uti l idad inmensa para toda clase de relaciones 
entre hombres de diversa nacionalidad, con aplicación á 
las ciencias, á las artes, al comercio y á cuanto aparezca 
•como medio de civilización y progreso. 

Asombran los adelantos obtenidos por el Esperanto 
en los últimos años. Las revistas de propaganda y las 
científicas y literarias crecen de día en día. Las Socieda
des y Grupos esperantistas se mult ip l i can incesantemen
te, y se cuentan por millares; y las obras que forman la 
biblioteca internacional constituyen u n caudal admirable 
y riquísimo. 

La Universala Esperanto,-Asocio dispone en la actua
lidad de 85 delegados, 1 2 2 vicedelegados, 6 6 8 subdele
gados, 4 6 5 cónsules, 1 5 1 oficinas esperantistas en 7 0 0 
lugares de 4 4 países, 4 , 5 0 0 socios, 8 0 empresas y 10 aso
ciaciones. 

Esto no es solo. Hace cinco años se creó la Comisión l i n 
güística (Ling-va-Komitato) de cuyo seno se instituyó la 
Academia ó alto cuerpo llamado a conservar intactas las 
reglas fundamentales del Esperanto, á servir de freno á 
todo sistema revolutivo y á armonizar los elementos de 
progreso del idioma. 



Este progreso admirable ha hecho del Esperanto una 
lengua viva que se estudia y ut i l i za como las más impor
tantes de las naciones cultas. 

Y he aqui la razón de que el número de manuales y 
diccionarios esperantistas se multipl ique cada día, y que 
cada cual estudie el Esperanto para sus conveniencias 
particulares, por lo cual un Manual dedicado á los que 
han de aplicarlo exclusivamente al comercio, no ha de 
servir con igual aprovechamiento á los que quieren domi
narlo á fondo y apreciar los más delicados matices de sus 
obras l iterarias. 

Y estos diversos Manuales esperantistas, no se perju 
dican unos á otros porque cada cual conviene al público 
para que ha sido escrito y todos son fruto del progreso 
del Esperanto. E l desiderátum sería ofrecer á cada alum
no el l ibro más adecuado á su carácter y aspiraciones. 

Todo lo dicho dará una idea cabal del fin que nos pro
ponemos al publicar este tratadito de Sintaxis esperan
tista. 

Alentados por el éxito que ha alcanzado el Manual y 
Ejercicios, cuya tercera edición se acaba de publicar 
(por lo que nunca agradeceremos bastante al público la 
atención que nos dispensa), presentamos hoy esta Sinta
xis, obra cuya necesidad se siente desde hace ya tiempo 
y que muchos amigos nuestros nos han aconsejado fre
cuentemente dar á luz pública. 

E l Esperanto cuenta con una magnifica Sintaxis, la 
de Mr. Fruic t ier , pero que por estar escrita en el idioma 
internacional, supone ya el conocimiento del mismo para 
poder estudiarla. 

En la que hoy ofrecemos al público se ha tratado de 
condensar todo lo más esencial é importante dentro del 
elemental carácter del l ibro, á que han obligado, de una 
parte, la extrema sencillez del Esperanto, y de otra, el 
que esta obrita no alcanzara extensión exagerada ó precio 
elevado. 

Y si la publicación de este tratadito despertara en 



plumas más autorizadas el deseo de elaborar otra Sinta
xis más perfecta y completa, ó si cundiera la afición al 
estudio profundo del hermoso idioma internacional y á la 
cultura de su admirable l i teratura , se verían sobrada
mente recompensados los afanes del 

A U T O K . 





PBELIMINABES 

1 . Sintaxis, es !a parte de la Gramática que t iene por objeto 
la m u t u a correspondencia y recta disposición de las palabras para 
expresar los pensamientos . 

2. Proposición, en dialéctica, es la expresión oral de u n j u i 
c io . E l elemento del j u i c i o es la idea , y como el medio por el cua l 
representamos la idea, es la palabra, tendremos que el i n s t r u m e n t o 
por el cual exteriorizamos nuestros pensamientos ó nuestros j u i c i o s , 
es la oración gramatical, ó sea la reunión de palabras c o n v e n i e n t e 
mente ordenadas y dispuestas. 

3 . Los términos de que consta toda oración g r a m a t i c a l , como 
absolutamente necesarios en todo acto i n t e l e c t u a l , son d o s : sujeto 
y atributo; este último queda descompuesto por la proposición d i a 
léctica, en dos elementos: uno que envuelve la idea de ser ( c ó p u l a ) , 
y otro que representa una cua l idad ó idea concreta (p red i cado ) , 
A s í , si decimos, yo pienso, el a t r i b u t o se descompondrá eu estos dos 
términos: soy pensante; locución más analítica s in d u d a , pero que 
se acomoda menos al l enguaje castel lano. D e l mismo modo si deci 
mos: ta andas, el a t r i b u t o podrá t raduc i r se por eres andante ó me jor 
estás andando. 

4. Las proposiciones dialécticas, pues, constan de tres ele
mentos; sujeto, cópula y predicado. Sujeto es la persona ó cosa de la 
cual se a f i rma a l g u n a cua l idad ó á la que se a t i i b u v e una acc ión . 
Cópula, es el nexo que une el sujeto y el predicado ; el verbo que 
af irma la cual idad en el sujeto . Predicado, es Ja cosa ó cua l idad 
que af irmamos del sujeto. 

E l s igu iente cuadro dará un concepto claro de esto y de lo 
dicho en e! párrafo 3 . Sea la oración: 
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E l ruiseñor canta 

^ sujeto E l ruiseñor 
i a t r i b u t o . . . canta. 

Oración g r a m a t i c a l 

r> • •. , . / s u j e t o E l ruiseñor Proposición dialéctica ) J , . , 
i , ., , ( c o p u l a , es o esta ( a t r i b u t o . . . { ' , , . ( predicado , cantor o cantando. 

5 . Además de estos términos absolutamente necesarios, para 
la expresión de un j u i c i o , existe otro de carácter secundario ó hipo
téticamente necesario, que s irve para c omple tar , expl icar ó m o d i 
ficar e l sentido de una proposición ó el de cualquiera de sus térmi
nos , y que recibe el nombre de complemento. Véase el s iguiente 
e j emplo : 

£ 1 niño l lora en la cana 

ANÁLISIS 

sujeto El niño i 
. . . . ,, \cstá . . . ' T é r m i n o s absolutamente necesarios, a t r i b u t o . . . . llora , \ 'llorando.) 

complemento , en la cuna. . . . Término hipotéticamente necesario. 

6 . Pero el complemento , aun cuando s iempre completa el 
sentido de una proposición, ó de a l g u n o de sus términos c o n s t i t u 
t i v o s , no s iempre lo hace de i g u a l modo; por eso se d iv ide en cali
ficativo, determinativo, circunstancial, explicativo, directo é indi
recto. 

Ejemplos 

T e n g o una p l u m a verde ( complemento ca l i f i ca t ivo ) . 
H e visto varios soldados ( i d . d e t e r m i n a t i v o ) . 
Pasearemos con tu amigo { i d . c i r cunstanc ia l ) . 
E l h o m b r e , que no cree en nada, es 

u n desdichado ( i d . exp l i ca t ivo ) . 
Pedro escribe una carta ( i d . d i r e c t o ) . 
Di las grac ias á mi primo ( i d . i n d i r e c t o ) . 

7 . De los anteriores ejemplos se infiere que el complemento 
calificativo, completa el sentido de una pa labra , manifestando la 
c u a l i d a d del ser por el la representado; que el determinativo, c i rcuns- ' 
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cribe su extensión ó define su c a n t i d a d ; que e l circunstancial, enun 
cia una c i r cunstanc ia de t i e m p o , l u g a r , m a t e r i a , modo , i n s t r u m e n t o , 
compañía, e t c . , de l término ó del concepto á que se ref iere; que e l 
explicativo, expresa una especial idad del ser representado por 
el elemento a l cual se contrae ; que el directo, acusa el objeto e n que 
recae la acción del verbo , cuando éste es t r a n s i t i v o ; y por últ imo, 
que el indirecto, des igna el ser á qu ien se t r a n s m i t e el efecto de la 
acción v e r b a l , ó b i e n , denota la finalidad de un hecho. 



C A P Í T U L O P R I M E R O 

Concordancia 

8. E n castellano se l l ama concordancia , la correspondencia 
en género y número , que debe ex is t i r entre las partes decl inables; 
y en número y persona, entre el nombre ó pronombre y verbo . L a 
concordancia -viene á ser, pues, la armonía de las diversas t e r m i n a 
ciones de las partes variables de la oración. 

9. Pero en E s p e r a n t o , esta armonía, se hal la más r e s t r i n g i 
d a ; porque no exist iendo el accidente de género más que en el 
nombre (representando personas ó an imales ) , y , por otra par te , 
careciendo el verbo de los de número y persona, queda reducida la 
concordanc ia , a l número y caso, y sólo entre el nombre y el a d j e 
t i v o , entre el nombre y el p ronombre re lat ivo y entre el pronombre 
indef in ido y el ad je t ivo . Véase : 

C o n c o r - ' n o m b r e y 
danc ia 
de . . . / 

ca l i f i cat ivo / inde f in ido 
. c u a n t i t a t i v o J 

' a d j e t i v o ' p a r t i c i p i o (numera l 
i / d e m o s t r a t i v o 

\ posesivo. 
Vpronombre r e l a t i v o , 

p r o n o m b r e inde f in ido y ad j e t i vo . 

/ c a r d i n a l 
^ o r d i n a l 
f m u l t i p l i c a t i v o 
^ p a r t i t i v o . 

De nombre y adjetivo calificativo 

1 0 . D e dos modos concierta la calificación con el subs tant ivo : 
en número y caso nominativo ó acusativo, cuando s implemente va 
u n i d a al nombre ; y en número y caso nominativo únicamente. cuando 
dicha calificación representa un predicado ; esto es, cuando va 
u n i d a al subs tant ivo por medio del verbo ser ó de cualquier otro 
que haga su oficio c o p u l a t i v o . 

/."• modo: Mia amiko liavas BONAJN LIBROJN ( M i amigo t iene 
buenos l i b r o s ) , La FRUKTODONA KAMPARO de mia vilaíjo ( L a fértil 
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campiña de m i aldea) . E l ad jet ivo BONAJN del p r i m e r e j emplo , está 
en p l u r a l y en acusat ivo , como el substant ivo LIBROJN; y el c a l i 
ficativo FBTTKTODONA del segundo , concierta en s i n g u l a r y en n o m i 
n a t i v o COll KAM PARO. 

2.° modo: La NEÓO estas BI.ANKA ( L a nieve es b lanca ) . E l 
adjet ivo BLANKA concierta con NIÍCÍO en s i n g u l a r y necesariamente 
en n o m i n a t i v o , por ser predicado . 

1 1 . Pero hay c i rcunstanc ias en que el predicado se refiere á 
un nombre acusat ivo , y no sería correcto usarlo en este mismo 
caso; pues fijando un poco la atención vendremos en conoc imiento 
de que la cópula va elíptica, y no debemos a p l i c a r , por lo t a n t o , el 
modo de concordancia que , sólo en apar ienc ia , creemos l ó g i c o . 
E j e m p l o : Mi trovas LA VINON ACIDA ( E n c u e n t r o el v i n o a g r i o ) . 
Aquí la calificación ACIDA, concierta con el nombre VINON, en s i n 
g u l a r , mas no en acusat ivo , como parece debiera ser, dada su 
inmediata unión al subs tant ivo . E s t a expresión vale tanto como si 
dijéramos: encuentro que el v ino es ó está a g r i o . 

12 . Cuando el adjet ivo predicado tiene sentido que pudiéra
mos l l a m a r n e u t r o , ó lo que es i g u a l , cuando no se refiere á u n 
nombre ó p r o n o m b r e , y sí á un i n f i n i t i v o ó á una oración, se usará 
con carácter a d v e r b i a l ; no habiendo entonces concordancia . E j e m 
plo : Estas NECESE, KE v i SKRIBU LETIÍRON ( E s necesario que usted 
escriba una c a i t a ) . Se dice NECESE y no NECESA, porque se refiere 
á la frase KE V I . . . De i g u a l modo , pero en relación con u n i n f i n i 
t i v o , d i remos : Estas AGRABLE PROMENI tra la arbaro ( E s agradable 
pasear por el bosque) . 

1 3 . E l ad jet ivo que cal i f ica á dos ó más subs tant ivos , c o n 
cuerda con ellos en p l u r a l , v . g . : L A LEONO, LA TIGRO kaj LA PAN-
TERO estas KRUELAJ ( E l león, el t i g r e y la pantera son feroces). 
Mi posedas HCNDON kaj KATON TRE BELAJN (Poseo un perro y u n 
gato m u y hermosos). 

14 . Se da el caso de que el substant ivo colect ivo vaya acom
pañado de varios adjet ivos que cal i f ican á cada uno de los seres ú 
objetos de la colecc ión; entonces estas calif icaciones conc ier tan en 
s i n g u l a r , v . g . : Antropologio priskribas la RASOJN BLANKAN, NEGRAN, 
KUPROKOLORAN, FLAVAN KAJ OLÍVKOLORAN ( L a Antropo log ía des 
oribe las razas blanca, negra , cobr iza , a m a r i l l a y ace i tunada ) . 

15 . E l part i c ip io -a I jp t i vo (act ivo ó pas ivo ) , que s u b s t i t u y e al 
i n f i n i t i v o presente, l egún reg la que daremos, concierta con el com
plemento á que s¿ ref iere, en número y caso, v . g . : Los v i en t rar 
— Mi vidis ILIN ENIRANTAJK, Oí leer ese artículo = Mi aUdís TIUN 
ARTIKOLON LKGATAN. 
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De nombre y cuantitativo indefinido 

1 6 . E l inde f in ido algún, conc ierta con el nombre en número 
y caso. Cuando equivale á cierto, cierta, se traduce por ia. E j e m 
p lo : IA KLASO ne estas bona ( A l g u n a , ó c i e r t a , clase no es buena) ; 
IAJ LIBROJ estas dangeraj ( A l g u n o s , ciertos l ibros son pel igrosos) . 
E n sent ido c u a n t i t a t i v o debe usarse de kelka (ad jet ivo ) ó helke da 
( a d v e r b i o ) , y entonces la concordancia es de número y caso, si se 
emplea la p r i m e r a de dichas formas, ó l levando el nombre necesa
r iamente á n o m i n a t i v o ( 1 ) . si se prefiere la segunda , v . g . : Mi 
acetis KELKAJN SEÓOJN, ó b i en : Mi adetis KELKE DA SE3OJ ( C o m 
pré a lgunas s i l l as ) . Por lo demás, kelke da, se refiere á un s i n g u l a r , 
sólo en el caso de contraerse á un substant ivo de sentido m u y abs
t rac to , como cuando decimos: T e n g o algún dinero — Mi havas 
KELKE DA MONO; pudiéndose emplear también la voz s imple iom da: 
Li /tavas IOM DA PAPERO ( E l t iene algún pape l ) . 

1 7 . Respecto al ad jet ivo mucho, decimos otro t a n t o : usán
dolo como a d j e t i v o , concertará en número y caso, v. g . : Hieraii mi 
vidis MULTAJN BASTONOJN en montrofenestro ( A y e r v i muchos b a s 
tones en un escaparate) ; y si lo empleamos como adverb io , el n o m 
bre irá en n o m i n a t i v o . E j e m p l o : En la afrikaj arbaregoj, estas MUL
TE DA sovacfbestoj ( E n las selvas africanas hay muchas fieras). Mi 
aliáis MULTE DA TONDROJ (Oí muchos t ruenos ) . 

De nombre y adjetivo numeral 

1 8 . Cuando los numerales son card ina les , considérause como 
palabras i n v a r i a b l e s , no a d m i t i e n d o , por lo t a n t o , concordancia 
a l g u n a en la forma con el s u b s t a n t i v o , v . g . : U N U BIRDO, kaj OK 
HUNDOJ ( U n pájaro y ocho perros ) . 

19 . Es uso en caste l lano , r e g i r con la preposición de los 
substant ivos precedidos de los numerales millón, billón, tr i l lón. . . y 
sus p lura les m i l l o n e s , b i l l ones , t r i l l o n e s . . . ; y por eso decimos: un 
millón de pesetas, seis mi l l ones de a lmas . Esto es debido a! necesa
r i o empleo de preposiciones, cuando un substant ivo (cuyo carácter 
toman estos adjet ivos) r i g e á o t r o . E n Esperanto se s igue la misma 
práctica y la concordancia f ormal no existe si se t ra ta de la .unidad 
de los mencionados órdenes , v . g . : Mia patro havas MILIONON DA 

(1) No h a y que o lv idar que nos referimos s iempre al nominativo formal , 
y no a l lógico, esto es , a l substantivo ó adjet ivo sin la « característica del 
acusativo 
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ANTIKVAJ MONE.ROJ ( M i padre t iene un millón de monedas a n t i g u a s ) . 
E n el caso de contarse en p l u r a l dichas un idades , ia especie c o n 

certará asimismo en p l u r a l , pero no en acusat ivo , v . g . : Tiu lando 
nur havas TRI MILIONOJN DA LOG*ANTOJ ( E s e país sólo t iene tres 
mil lones de hab i tantes ) . Tin ci akvttjo entenas DO BILIONOJN DA AKVO-
GUTOJ cirkaue ( l i s te rec ip iente cont iene dos b i l l ones de gotas de 
agua a p r o x i m a d a m e n t e ) . 

También es apl icable esta reg la á otras palabras numerales 
como ciento, millar, par, docena, e t c . : D u PAROJ DA STRUMPOJ 
(Dos pares de med ias ) CENTO DA ORANÓOJ ( U n ciento de l i a 
ra njas) . 

2 0 . Las frases una vez, dos veces, e t c . , se t raducen en E s p e 
r a n t o , l levando el nombre á acusat ivo , con el número g r a m a t i c a l 
del ad j e t i vo . E j e m p l o : unu /ojón, dufojojn; y también pueden ex
presarse con la forma adverb ia l compuesta : unvfoje, dufoje, etc . 

2 1 . No s iguen los ordinales la pauta de los cardinales , pues 
ya l l evan pospuesta la característica a á la raíz c a r d i n a l ; y t rans for 
mados asi en palabras var iab les , conc ier tan con el n o m b r e en 
número y caso. v . g . : L a UNÜA VERKO el la serio ( L a p r i m e r a obra 
de la ser ie ) . Mi defaligis la KVINAN ARBON el tiu vico ( H i c e d e r r i 
bar el q u i n t o árbol de cada t i l a ) . 

2 2 . Las frases la primera vez, la séptima vez.., se t r a d u c e n 
por el acusativo en ambos términos, ó en f o rma a d v e r b i a l compues
t a : la unuan fojoa ó nnuafoje, etc. 

De nombre y multiplicativo, colectivo y part i t ivo 

2 3 . M i e n t r a s estos adjet ivos conserven el s ign i f i cado de tales , 
concertarán con el nombre en número y caso. E j e m p l o : Mi havas 
DUOBLAN KVANTON ( T e n g o doble c a n t i d a d ) . La TRIONA PARTO de 
sesdek estas dude/e ( L a tercera parte de sesenta es v e i n t e ) . A h o r a 
b i e n , si p ierden el carácter de adjet ivos y toman el de substant ivos , 
hay que usar de la partícula de, y la concordancia f o rmal desapare
ce, v . g . : SEPOBLO DE dn estas dehkvar ( Séptuplo de dos es catorce) . 
Henriko donis al mi la DHKONON de sia prolitajo ( E n r i q u e me dio 
e! décimo de su g a n a n c i a ) . Y es n a t u r a l ; en los substant ivos sepo-
blo y dekonon, van fundidos los adjet ivos sepobla y dehona, y el 
nombre parto. 

24. Los numerales co lect ivos , s i g u e n la r e g l a de los demás 
Adjetivos: La MAKSHDO KVAROPA de la regimentó ( L a marcha de á 
cuatro del r e g i m i e n t o ) . ( I n g l . v V i l l a n . ) 
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De nombre y participio 

2 5 . E l p a r t i c i p i o , por lo que t iene de ad je t ivo , concierta con 
el nombre en número y caso: STONEGO DEFALIGITA (Peñón d e r r u m 
bado) . Ni /tonas la TEMPON ESTINTAN, sed nenia /tonas la TEMPON 
BSTONTAN (Conocemos el t i empo pasado, pero nadie conoce el 
t i empo f u t u r o ) . (Deauf . ) 

2 6 . L o s ad j e t i vos -par t i c ip i o s , pues, s iguen la regla general 
de los ad je t ivos , bien sean aquéllos act ivos o pasivos. Véanse otros 
e jemplos : La MOKANTA VERSAJO ofendis Un ( I . a burlesca poesía lo 
o fendió) . Mi trovis LUDANTAN INFANON (Encontré un niño que 
j u g a b a , ó j u g a n d o ) . La HELPITA SKADRONO. fine renitis la malami-
kon ( E l aux i l i ado escuadrón venció al fin a l enemigo) . 

2 7 . N o existe concordanc ia , cuando el p a r t i c i p i o toma la 
forma de adverbio ó significación del g e r u n d i o castellano. E j e m p l o : 
KOMPRENANTE la mal/acilajojn li forlasis sian entreprenon ( C o m 
prendiendo las d i f i cu l tades , él abandonó su empresa) . VUNDITE, la 
kolonelo eniris en sian tendón ( H a b i e n d o sido herido el corone!, 
entró en su t i e n d a ) . 

E n el capítulo del régimen trataremos del uso del par t i c ip i o -
adverbio en contraposición a l par t i c ip i o -ad je t ivo . 

2 8 . E l p a r t i c i p i o cuando entra en la formación de los t i e m 
pos compuestos del verbo (voz ac t iva y pas iva ) , concierta con el 
sujeto de la oración, en número únicamente, v. g . : Johano ESTAS 
SKRIBINTA leteron ( J u a n ha escrito una carta ) . Mario kaj Ludoviko 
ESTIS PAROI.INTAJ (María y L u i s habían hablado) . L i ESTAS AMATA 
de Anuo ( E l es amado por A n a ) . Ni ESTOS AKOMPANATAJ ( N o s 
otros seremos acompañados) . 

2 9 . Para t e r m i n a r io referente á la concordancia del p a r t i 
c ip io véase lo d icho en el párrafo 15. 

De nombre y adjetivo demostrativo 

3 0 . E l adjet ivo demostrat ivo s igue la reg la general de los 
ad je t ivos ; concierta con el subs tant ivo en número y caso. E n Espe
r a n t o es uno solo con dos formas: tiu (ese, esa; aque l , aquella) y 
tiu 5i (éste, ésta) , con sus p lura les titij, tiuj Si, y su acusativo tiun, 
tiun Si, en s i n g u l a r , y tinjn, tiujn ci, en p l u r a l . 

E j e m p l o s de concordanc ia : T i u CAPELO, estas niara (Este 
sombrero es n e g r o ) . T I U J 6Í POMOJ defalis teren (Estas manzanas 
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cayeron a l suelo ) . Doitu al mi TIUN PLUMÓN ( D é m e usted esa, ó 
aque l la , p l u m a ) . Mi deliras TIUJN Si LIBROJN (Deseo estos l i b r o s ) . 

3 1 . Tía es el s igni f icado de tal en castellano y denota clase 
y no i n d i v i d u a l i d a d : T I A J EESTOJ ne placas al mi (Ta les animales 
no me placen ó no me g u s t a n ) . 

3 2 . A la partícula a p r o x i m a t i v a ci, no afectan la del p l u 
r a l n i la » del acusat ivo , por ser i n v a r i a b l e é i n d i c a r aproximación 
so lamente . 

De nombre y adjetivo posesivo 

3 3 . L a concordancia de los adjet ivos posesivos, es la misma 
que la seguida con los demás. E n castellano esta parte de la ora 
ción representa el g e n i t i v o del p r o n o m b r e personal , pues miof no 
i n d i c a otra cosa sino de mi; tupo, equivale á de tí; supo, á de sí, de 
él, de ella, de ellos, de ellas, de usted, de ustedes. 

3 4 . E n Esperanto estos adjet ivos se d e r i v a n también de los 
pronombres personales, y sólo hay que añadir á éstos la caracterís
t ica a, v . g . : 

P e r s o n a l e s P o s e s i v o s 

ti." m i m i a 
s i n g u l a r < 2 . a c i ó v i cia ó v i a 

( 3 . a l i , s i , g i , si . . l i a , s ia , g i a , sis 
t i * n i n ia 

p l u r a l . . < 2 . a v i v i a 
( 3 . a i l i i l i a 

E j e m p l o : M Í A KRAJONO estas malmola ( M i lápiz es d u r o ) . 
Concordanc ia de número y caso entre mia y krajono. Óu vi alpor-
tas NIAJN EKZEROOJN? (¿Traes nuestros temas?). I d e m en número 
p l u r a l y en acusat ivo . Oni donis al li LIAN MONON (Se le d io su 
d i n e r o ) . I d e m en s i n g u l a r y en acusat ivo . Tiuj Si VORTOJ estis 
ILIAJ (Estas palabras fueron suyas , de e l los ) . P o r lo que c o n 
cierne al posesivo de la tercera persona, lia, íí 'a, 0a. sia, y a vere 
mos más adelante las reglas que el i d i o m a i n t e r n a c i o n a l nos ofrece 
para su acertado uso. 

3 5 . Los posesivos simples t e r m i n a d o s en es, como ies, Mes, 
ties, Síes, nenies, que respect ivamente s i g n i f i c a n de alguien, de 
quien ó cuyo, de tal, de cada uno, de nadie, no conc ier tan con l a 
palabra que representa la cosa poseída, como los otros posesivos, 
n i con n i n g u n a otra voz ó término á causa de ser i n v a r i a b l e s . 
E j e m p l o : KIES estas TIUJ CAPELOJ'Í ( ¿De quién ó cuyos son esos 

2 
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sombreros?) . I L I estas ÍES (Son de a l g u i e n ) . Cu Tía VESTO estas 
NENIES? (Ese vestido ¿no es de nadie?) . 

Se nombre 7 pronombre relativo 

3 6 . Con el antecedente n o m i n a l concierta el pronombre re la 
t i v o en número , mas no s iempre en caso, v . g . : La estro punís la 
OPICISTON, KiüN kulpigis Uaj kanuloj ( E l jefe castigó a l o f i c ia l , que 
acusaron sus compañeros ) . Jen estas la SERVISTINO, KIU servos vin 
( A q u í está l a c r i a d a , que os servirá) . Tiuj estas la KNABINOJ,' 
KIUJN DÍ vidis hierad (Esas son las muchachas que viste a y e r ) . 

E n los dos pr imeros ejemplos c onc i e r tan : ojtr.iston con kiun, 
en s i n g u l a r y en acusat ivo ; y servistino con kiu en s i n g u l a r y en 
n o m i n a t i v o ; pero en el últ imo, knabinoj se enunc ia en p l u r a l y en 
n o m i n a t i v o , a l paso que kiujn está en p l u r a l y en acusat ivo . 

3 7 . D e lo dicho se desprende que , cuando el antecedente y 
el r e l a t i v o son á su vez sujetos ú objetos de sus verbos respectivos, 
la concordancia es de número y caso; pero si cada uno de ellos 
ejerce of ic io c ont rar i o respecto de su verbo , entonces sólo c onc i e r 
tan en número . 

Se pronombre Indefinido 7 adjetivo 

3 8 . L a concordancia de estas dos partes de la oración, es en 
número y caso. E j e m p l o : Cu vi havas Jlorojn blankajn? Jes, mi 
havas IAJN BLANKAJN kaj IAJN RUOAJN (¿Tienes flores blancas? S í , 
tengo a lgunas blancas y a lgunas ro jas ) . Cu ínter la ambasadoroj 
estas i u GERMANA? ^ E n t r e los embajadores ¿hay a l g u n o alemán?) . 
L a partícula in t iene aquí u n carácter marcadamente i n d i v i d u a l , v 
equivale á dec i r : uno de ellos ¿no es alemán? /Concerne la mebloj, 
kiujn oni aíetis, mijus vidis KELKAJN NEUTILAJN ( E n cuanto á loa 
muebles , que se c o m p r a r o n , acabo de ver a lgunos inútiles). 



C A P Í T U L O II 

Régimen 

3 9 . Régimen es la dependencia ó subordinación que unas 
palabras t ienen respecto de o tras , completándose, por esta relación 
m u t u a , las ideas y los pensamientos . 

4 0 . E n el régimen hay que considerar tres cosas: la p a l a 
bra r egente , el medio de régimen y la pa labra r e g i d a . Son v o c a 
blos regentes , en E s p e r a n t o : el n o m b r e ó p r o n o m b r e , e l a d j e t i v o , 
e l verbo , e l p a r t i c i p i o - a d j e t i v o , el par t i c ip i o -adverb io y a l gunos 
adverbios . Medio de régimen ó nexo de dependencia , la p r e p o s i 
c ión . Y palabras r e g i d a s , el n o m b r e , el p r o n o m b r e , el verbo y el 
a d v e r b i o . 

El nombre rige al nombre 

4 1 . E n E s p e r a n t o , el nombre r i g e á o tro por medio de p r e p o 
sición y s in e l la . E j e m p l o : La testo DE ALFREDO ( E l t ra j e de A l f r e 
do ) . \lloj POR LA MANGADO (Enseres para la c omida ) . URBO MURCIO 
( C i u d a d de M u r c i a ) . Demandu la PATRINON EVON ( P r e g u n t a d á la 
madre E v a ) . (Ca ín . ) Venu, ni alendas Vin, SAVONTO DB LA MONDO 
( V e n , te esperamos, Salvador del m u n d o ) . (Zamenhoí . ) 

4 2 . Debemos hacer notar que el régimen de g e n i t i v o , y el 
de ab la t ivo ind i cando substancia de que están hechas las cosas, 
pueden transformarse en ad jet ivos , dando en la mayoría de los 
casos, más elegancia á l a expresión, v . g . : L a cuchara de p l a t a , 
tradúcese por la argenta hulero. Las estrellas del c ielo = La Uelaj 
steloj. E l ejército de R u s i a = La rusa armeo. E l último ejemplo del 
párrafo anter ior podríamos t rans formar lo de este otro modo : Venu, 
ni alendas Yin, MONDA SAVONTO. 

4 3 . Cuando a l expresar la mater ia de que se ha hecho ó se 
ha extraído una cosa, usamos del nombre con preposición en vez del 
ad je t ivo , se emplea la preposición el y no de, v . g . : Kesto EL K A R -
TONO (Caja de cartón) . Tubo EL PLUMBO ( T u b o de p l omo ) . 
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El adjetivo rige al nombre 

4 4 . En. Esperanto como en caste l lano , e l ad jet ivo r ige a l 
n o m b r e ó al p r o n o m b r e por medio de preposición. E j e m p l o : La 
kutimo faris Ha INDIFERENTA POR TÍO <5I ( L a costumbre lo hizo i n d i 
ferente á esto) ( Z a m e n h o f ) . Glaso da vino estas glaso PLENA JE (.1), 
vino [ U n vaso de v i n o (capacidad) es u n vaso l leno de v i n o ] ( Z a 
menhof ) . Tiu afero estas pli GRAVA POR VI ( Ese asunto es más 
i m p o r t a n t e para usted ) . Estas ajeroj SENKULPIGEBLAJ ÍNTER AMIKOJ 
( H a y cosas disculpables eutre amigos ) . KONVENA POR LI ( C o n v e 
n iente para é l ) . 

El nombre y el adjetivo rigen al infinitivo 

d 5 . Cuando el i n f i n i t i v o es complemento de un nombre ó de 
u n ad jet ivo v iene reg ido s in preposic ión, v . g . : L a costumbre de 
cazar — La kutimo casadi. Perezoso en contestar = Malrapidema 
respondí. L a tendencia á m e n t i r = La emo mensogi. Cansado 4 e 

t raba jar = Laca labori. 
4 6 . O c u r r e en castellano que c iertas preposiciones t ienen el 

sentido de para, y entonces no debemos v a c i l a r en t r a d u c i r l a s p o r 
la preposición por, a d m i t i d a en Esperanto delante del i n f i n i t i v o , 
y que además 'puede s u b s t i t u i r en casos de esta índole al re la t ivo 
que. E j e m p l o : Esto es fácil de c o m p r e n d e r e ^ » ' » li estas facila POR 
KOMPRENI ó FAOILE KOMPRÉNEBLA. A y e r tenía mucho que e s c r i b i r — 
Hierail mi kavis multe POR SKRIBI. 

El adjetivo rige al adverbio 

4 7 . Es te régimen se prac t i ca con preposición, ó t ransfor 
mando en u n adverb io s imple la frase adverb ia l castellana que s igue 
a l ad j e t i vo , v . g . : Bela DE MALPROKSIME (Hermoso de lejos) . Gi 
estas utila POR HODIAÜ ( E s útil para h o y ) . INTERNE SENBAV* 
( V a c í o por d e n t r o ) . EKSTERE GLATA ( fáso por fuera ) . 

(1) La partícula prepositiva je, tiene sentido general, y se usa cuando 
no hallamos una preposición que exprese el concepto que ñus proponernos, 
con la debida propiedad. 



El verbo rige a l nombre 

4 8 . E l verbo r i g e a l nombre s in preposición ó con e l l a , 
según que sea ó no t r a n s i t i v o . E n castellano el complemento d i 
recto viene reg ido m e d U n t e la preposición d ó s in nexo prepos i t ivo 
a l g u n o ; como Dios premia la virtud, Los hijos defendieron á su 
padre. Pero en E s p e r a n t o , la característica « de l acusat ivo , se 
toma como medio de régimen en la voz a c t i v a , v . g . : La profesora 
KLARIOIS LA TEZON ( E l profesor explicó la tes i s ) . 

4 9 . E n la voz pasiva, el régimen de verbo á subs tant ivo se 
efectúa con la preposición de, en substitución de las castellanas por 
ó de que caracterizan el ab lat ivo agente , v . g r . : La teto ESTAS 
KLARIGITA DE LA PROFESORO ( L a tesis ha sido expl icada por el p r o 
fesor) . 

5 0 . E l verbo t r a n s i t i v o , pues , r i g e al complemento d irecto 
s in preposición; caracterizándose éste por la n final, que sólo f a l 
tará cuando v a y a precedido de las íormas adverbia les del ad je t ivo 

\ kelke da, multe ó malmulte da, ó también del vocablo s i m p l e iom da 
(véanse los párrafos 16 y 1 7 ) , como en Vi havas MULTE DA MONO 
( T ú tienes mucho d i n e r o ) , Aitdreo oasis KELKB DA ANSEROJ (Andrés 
cazó a lgunos patos) ; oraciones que en otro caso habrían de e x p r e 
sarse así: Vi havas MULTAN MONON. Andreo Sasis KELKAJN ANSEROJN. 

5 1 . Los verbos que marcan m o v i m i e n t o ó d irecc ión, r i g e n a l 
nombre con preposición ó s in e l l a ; pero la n final no puede s u b s 
traerse del objeto ó término de la acción de aquél los , en cua lqu iera 
de ambos casos, si bien d icha l e t r a , no representa aquí u n c o m p l e 
mento d i rec to , sino un acusativo de lugar adonde. 

Creemos opor tuno t r a n s c r i b i r en este s i t i o , respecto á esta 
m a t e r i a , lo qué nos dice nuestro sabio y común maestro el doctor 
Zamenhof . 

« T o d a s las preposiciones por sí mismas exigen el n o m i n a 
t i v o ( 1 ) . S i a l g u n a vez después de preposición, usamos el a cusa 
t i v o , éste, en ta l caso, depende, no de la preposic ión, s ino de otras 
causas. E j e m p l o : para expresar dirección, añadimos á la palabra la 
final « : por lo tanto fie (allí) = en aquel l u g a r ; tien (á allí) = á 
aquel l u g a r . A s i m i s m o d e c i m o s : La birdo ftugis EN LA GARDENON 
SUR I.A TABLÓN ( E l pájaro voló a l j a r d í n , á la mesa) , y las p a l a 
bras gardenon y tablón, están aquí en a c u s a t i v o , no porque las 
preposiciones en y sur lo e x i j a n , sino únicamente porque quis imos 
ind i car dirección , esto es, mos t rar que el pájaro no se hal laba en 
e l jardín , n i sobre la mesa, n i que allí v o l ó , sino que é l , de otro 

(1) Véase la nota del párrafo 16. 
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Lagar voló al jardín , á la mesa (queremos expresar que el jardín y 
la mesa no son el s i t io donde v o l ó , sino e l s it io adonde vo ló ) ; en 
tales casos usamos la final n, s in cu idarnos de que haya ó no p r e 
posición. MorgaU mi VETIIROS PARIZON Ó EN PARIZON (Mañana iré 
á París ) , Mi restos hodiau DOME ( H o y permaneceré en casa), Jam 
estas tempo m i DOMEN ( Y a es t iempo de i r á casa), Ni üisigis kaj 
IRIS EN DIVERSAJN FLANKOJN: mi IRIS ÜEKSTREN KAJ li IRIS MALDEKS-
TREN ( N o s separamos y fu imos en d i s t in tas direcciones ó hacia 
d i s t i n t o s lados : y o f u i á la derecha y él fué á la i zqu ie rda ) , F L A N 
EEN, sinjoso (Apártese á un lado , señor) , e t c . » 

5 2 . C u a l q u i e r otro complemento que no sea d i rec to , a cusa 
t i v o de d irecc ión, de t iempo ó de duración, esto es, que sea c i r 
c u n s t a n c i a l , causal , de finalidad, e t c . , viene reg ido en E s p e r a n t o , 
con preposición adecuada y , si es nombre , en n o m i n a t i v o , v . g . : 
Mi promenas PRO KUTIMO Ó KUTIME (Paseo por cos tumbre ) , Tion (i 
mi donos AL INFANO (YO daré esto a l n iño ) , Antono venas DE SIA 
ONKLO ( A n t o n i o viene de ver ó de estar con su t í o ) , Mi mangas 
PER LA BU§O, kaj fiaras, PER LA NAZO (YO como con la boca y 
huelo con la n a r i z ) . ( Z a m e n h o f . ) 

El verbo rige a l verbo 

5 3 . E n Esperanto un verbo r i g e á otro de dos modos: l leván
dolo á i n f i n i t i v o , ó á i n d i c a t i v o , i m p e r a t i v o - s u b j u n t i v o ó al c o n d i 
c i ona l con la conjunción ke (que). 

5 4 . E n el p r i m e r caso no se in terpone preposición a l g u n a , 
fuera de las a d m i t i d a s por, antaU ol, anstataü. E j e m p l o : L i DEZIRAS. 
VENI = ( E l desea v e n i r ) , Malbonaj in/anoj AMAS TURMKNTI bestojn 
( L o s niños malos g u s t a n de a to rmentar á los animales ) ( Z a m e n 
h o f ) , Petro CESIS SKRIBI, tuj kiam mi eniris (Pedro cesó de escr ib ir 
t a n p r o n t o como y o entré) , L i VENÍS POR ACETI la domon ( V i n o 
para c o m p r a r la casa), Vi DORMÍS ANTAÜ OL MANOI ( D o r m i s t e 
antes de c o m e r ) . 

5 5 . E n el segundo s irve de nexo entre ambos verbos la c o n 
junción ke, y el verbo de la oración c o m p l e t i v a , va en i n d i c a t i v o , 
en i m p e r a t i v o - s u b j u n t i v o ó en el modo cond i c i ona l , según lo p ida e l 
concepto , v . g . : Mi MIRIS, KE LI INSULTIS MÍAN AMIKON ( M e asom
bré de que él i n s u l t a r a á m i a m i g o ) (á i n d i c a t i v o ) . Mi DEZIRAS. 
KE L I FORVETURU morgaii mem (Deseo que parta mañana mismoí 
( á s u b j u n t i v o ) , Via patro ORUONAS KE VI RESTU tie ti (Vues t ro 
padre ordena que permanezcáis aquí) (á i m p e r a t i v o ) , Óu v i PENSAS 
KE MI BUBPORTUS tiun pezotá (¿Usted piensa q " « y o soportaría ese 

(a l c o n d i c i o n a l ) . 
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El participio-adverbio r ige al nombre 

5 6 . Este régimen se pract i ca con preposición y s in e l l a . 
5 7 . L a oración compuesta que en castel lano denominamos de 

g e r u n d i o , es aquella en que el verbo de la oración comple t i va va en 
g e r u n d i o . E n Esperanto dicho verbo toma la forma de p a r t i c i p i o -
adverbio ( terminac iones ante, inte, onte, para la voz a c t i v a , y ate, 
ite, ote, para la pas iva ) ; pero debemos hacer n o t a r , que esta f o r 
ma puede usarse únicamente, cuando el sujeto de la oración c o m 
p le t iva es el mismo de la oración p r i n c i p a l , v . g . : TROVINTE PO-
MON. mi y i n manyis ( H a b i e n d o hal lado una manzana , me la comí) 
(Zamenhof ) . Aquí el régimen es i n m e d i a t o , y , con arreírlo á lo 
expuesto, el sujeto de trovinte es el mismo de manyis. STARANTE 
SUR LA TROTUARO, li min vidis pasi ( E s t a n d o de pie sobre la acera 
él me v io pasar) . Rég imen mediante la preposición sur. L i venís al 
mi tute ne ATENDITE ( V i n o á mí s in ser esperado de modo a l g u n o ) . 
KLARIGITE, LA AFERO estis komprenata ( E x p l i c a d o el a s u n t o , fué 
c o m p r e n d i d o ) . 

58 . Pero no sería correcto por q u e b r a n t a m i e n t o de la r e g l a , 
s i se d i j e r a : KLARIGITE LA AFERO. mi konvinkiy'is ( E x p l i c a d o e. 
asunto , yo me convenc í ) , porque el sujeto de klarigite es la afero, 
v el de konvinkigis es mi. E n ta l caso debe dec irse : KLARIGITA LA 
AFERO. mi konvinkigis, esto es, empleando el p a r t i c i p i o - a d j e t i v o y 
no el p a r t i c i p i o - a d v e r b i o . 

E l participio-adjetivo r ige á un complemento 

5 9 . E l p a r t i c i p i o - a d j e t i v o (ac t ivo ) r i g e á u n complemento 
d i r e c t o , cuando él es á su ve/., ya ca l i f i cat ivo de acción de u n a c u 
sat ivo , y a cal i f i cat ivo de acción de un sujeto y lo hace del mismo 
modo que los verbos t rans i t i vos á sus complementos d i rec tos , es 
dec i r , s in preposic ión, puesto que la » final de éstos, la e x c l u y e . 
E j e m p l o : Ali vidis la onklon BATANTAN LIAN NEVÓN ( H e v i s t o , ó v i , 
a l tío que pegaba, ó negando, á su s o b r i n o ) . Batantan es ca l i f i ca t ivo 
de acción del acusativo onklon, y á su vez, verbo regente del c o m 
plemento lian nevón. Vi Sajnas pastro BENANTA LA PREGANTARON 
(Parece usted un sacerdote que bendice , ó bend i c i endo , á los fieles). 
Benanta es complemento ca l i f i ca t ivo en n o m i n a t i v o , y a l m i s m o 
t i e m p o , verbo regente del acusat ivo la pregantaron. 

6 0 . Téngase aquí presente que el p a r t i c i p i o - s u b s t a n t i v o no 
r ige complemento d i rec to . E l doctor Za ineuho f no aconseja dec i r : 
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Defendinto la patrón, sino que prefiere defendinto de ta pairo ( d e 
fensor del padre ) ; pero sí está a d m i t i d o defendinta la patrón, en 
razón á lo establecido en el número a n t e r i o r . 

El adverbio rige á un complemento 

6 1 . Con arreg lo á las teorías de M r . de Beaufront , los 
adverbios en e, derivados de verbo , pueden r e g i r complemento y a 
en acusat ivo , y a en n o m i n a t i v o , según que el verbo o r i g i n a r i o sea ó 
no t r a n s i t i v o , v . g . : Excepte kelkajn aferojn (Excepto a lgunos 
asuntos ) ; rílate al via letero (con relación á vuestra car ta ) . 

6 2 . E s t a teoría, apl icada á los acusat ivos , no se ha l la c o n 
forme con nuestro sent i r ; y en esto somos del mismo parecer que 
M r . F r u i c t i e r . E l precepto del párrafo a n t e r i o r , estará en armonía 
con la índole de las lenguas en general aplicándolo á los g e r u n 
dios porque éstos c o n s t i t u y e n una forma que , aun cuando t iene 
carácter a d v e r b i a l , no deja de ser un modo del verbo. Nada de 
anómalo puede verse en oféndante sian amikon (ofendiendo á su 
a m i g o ) ; pero sí resulta extraño, rílate vortojn (con relación á las 
pa labras ) . 

6 3 . Los adverbios dekstre de, meze de, dank' al y otros prepo
s i t ivos , r i g e n al n o m i n a t i v o Esperanto , v . g . : danti al Dio, mete de 
la kamparo, dekstre de la katedralo, supre de la monto, e tc . ; pues 
la preposic ión, como sabemos, exc luye el acusativo paciente . 

6 4 . Los adverbios en aU, son prepos i t ivos y r i g e n con p r e 
posición, ó b ien s in ella cuando por su índole, la l l evan implícita. 
E j e m p l o : L i venís ANTAÜ OL MÍA FRATO ( V i n o antes que m i herma
no ) , Antono ricevis CIRKAÚ DUMIL PESETOJN ( A n t o n i o recibió cerca 
de dos m i l pesetas). 

6 5 . Él adverb io , como término de la acc ; , ín de un verbo que 
marca m o v i m i e n t o ó direcc ión, debe l levar la n f inal característica 
del caso, v . g . : K I E N vi tuj pasos? ( ¿Adonde vas á pasar?), Mi 
pasos TIHN (Pasaré á al l í ) , I l i disiris DEKSTREN kaj MALDEKSTREN 
(Se separaron hacia la derecha y hacia la i z q u i e r d a ) , Antaiteniri, 
subenfali ( í r adelante , caer hacia abajo ) . 



CAPÍTULO I I I 

Construcción de l a s oraciones 
y s u s elementos 

Lugar del sujeto y del complemento directo 

G6. E n E s p e r a n t o , como en castellano el sujeto puede i r 
de lante ó detrás (¡el verbo ; y así también el complemento d irecto 
puede preceder á éste ó sucederle, v . g . : L A T.ERNANTO VIDIS sian 
profesaron ( E l discípulo v io á su profesor) , ó b ien T iUJN LIBROJI* 
BRUUGIS la ii'fano (Esos l ibros quemó el n iño ) . 

6 7 . Cuando el sujeto es un p r o n o m b r e personal , no suele 
usarse después del verbo. N o aconsejaremos dec i r : En mia domo 
AKCUPTIS MI I.A VOJA(3ANTON ( E n m i casa recibí al v ia jero ) . 

6 8 . E l sujeto y el acusat ivo pac iente , constrúvense con f r e 
cuencia j u n t o s delante del verbo , precediéndose ó sucediéndose el 
uno al o t r o , v . g . : Se vi scius, kin li estas, v i I.IN PLI ESTIMIIS ( S i 
usted supiera quien es, usted lo estimaría más) (Zumenho f ) , T u i J N 
MII.ITADOJN I.A HISTORIVERKISTOJ RAPORTAS pli malpli same (Esas 
g u e r r a s , los historiadores refieren poco más ó menos de i g u a l 
modo) . D r i OITAROJN M i ACETIS (Dos g u i t a r r a s c o m p r é ) . 

G9. E n t r e el sujeto y el verbo , así como entre éste y el c o m 
p lemento , ó entre el sujeto y el c omplemento , si van j u n t o s , se 
in terca lan m u y frecuentemente una pa labra , un régimen y basta 
oraciones enteras. E j e m p l o : La regó, KOMPRENEBI.E. devas zorgi pri 
sia regnnlando ( E l r e y , se comprende , debe cu idar de su r e i n o ) . La 
ftlteco, DE T i t i MONTO, ne estas tre granda ( L a a l t u r a , de ese m o n t e , 
no es m u y grande ) ( Z a m e n h o f ) , La lévalo, KIUN MI VIDIS CU VÍA 
AMIEO trenadis HODIAÜ MATENE leían veturilon ( E l caballo que v i 
en casa de t u a m i g o , arrastraba esta mañana un hermoso c a r r u a j e ) , 
La tambron, KIIN GRANDA TIMO, li eniris ( E n la habitación, con 
g r a n t e m o r , él entró) , Li revenís, TUTE KONTENTA, en sian hejtnon 
(Vo lv ió del todo contento , á su h o g a r ) . 



Lugar del adjetivo 

7 0 . Por lo genera l en E s p e r a n t o , es ind i ferente anteponer 6 
posponer a l nombre el ad jet ivo ca l i f i ca t ivo ; s in e m b a r g o , ocurre lo 
que en caste l lano ; que cuando la cua l idad es inherente á la cosa 
ca l i f i cada , ó viene á ser u n carácter esencial de e l l a , el ad je t ivo 
debe preceder al s u b s t a n t i v o . A nadie se le ocurrirá dec ir : los m o n 
tes se ha l laban cubiertos de nieve b lanca , sino de blanca nieve. 
Por lo mismo d i remos : La MALVÓLA DIAMANTO esta* eltirata el 
la tero ( E l duro d iamante es extraído de la t i e r r a ) . 

7 1 . Respecto á los adjetivos numerales card ina les , demostra 
t i v o s , inde f in idos y re la t ivos , s iempre precederán al s u b s t a n t i v o , 
v e r b i g r a c i a : KVAR KATOJ estis vida/aj (Cuatro gatos fueron v i s t o s ) , 
T i u Ói BIRDO ne Jtagas (Este pájaro no v u e l a ) , Mi acetis KELKAJN 
BASTONOJN (Compré a lgunos bastones). Ni aüdis IAJN RRUOJN (Oímos 
ciertos r u i d o s ) , KIAJ TABAKUJOJ estas pli malkaraj? (¿Qué petacas 
eon más baratas?) . 

7 2 . Los ordinales y posesivos no obedecen la reg la anter ior 
de modo tan r i g u r o s o , pues cabe d e c i r : Tin estas la NAZTUKO MÍA 
( A q u e l es m i pañuelo ) , Karo lo 111" (Carlos I I I ) . 

7 3 . Por lo demás, en las oraciones de verbo meramente a f i r 
m a t i v o , en que figura el ad jet ivo como predicado , se construye 
después del verbo , q sea, de la cópula. E j e m p l o : Tiuj Si kolomboj 
KSTAS VIAJ = Estas palomas son vuestras . La ofendito ESTAS PRAVA 
= E l ofendido t iene razón. La prezidanto ESTIS JUSTA = E l p r e 
s idente fué j u s t o , Malgraü sia ja ñeco, via /rato ÜANJNAS MAL-
JUNA = A pesar de su j u v e n t u d , t u hermano parece v ie j o . 

7 4 . Con los verbos ueutros se c ons t ruye el ad j e t i vo , como 
acabamos de exp l i car respecto de los meramente a f i rmat ivos , esto 
es, como segundo n o m i n a t i v o ó predicado del sujeto : Henriko RES-
TIS SILENTA ( E n r i q u e quedó ca l lado , ó en s i l enc io ) . L i ALVENIS 
PALEGA ( E l l legó pal idís imo) . 

7 5 . Los dat ivos de persona que usamos en castellano en las 
frases: me arreglaron el r e l o j , te acepi l lan el sombrero , Ernes to 
le encuadernó los mapas , e t c . , se t raducen en Esperanto por los 
posesivos correspondientes á las personas gramat i ca les que r e p r e 
sentan los dat ivos me, te, le, y se construyen delante del nombre 
complemento . T r a d u c i e n d o las frases anter iores , d i remos : Oni 
reguligis MÍAN ORLO<3ON. Oni brosas VÍAN (JAPKLON. Ernesto bináis 
LIAJN GEOGRAKIKARTOJN. E n el mismo caso se ha l la el dat ivo se; 
pero tanto éste como su congénere le, merecen un especial cu idado 
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para su correcta traducción en lia, Ha, lia, cuyo uso expl i caremos 
más adelante . 

Construcción del verbo con el pronombre 

7 6 . Cuando e l pronombre representa al su je to , e l verbo debe 
s e g u i r l e : Mi skribas, I l i ridis; pero si representa u n dat ivo ó u n 
acusat ivo , sufijo ó no en caste l lano , el p r o n o m b r e puede preceder ó 
suceder al verbo ; siendo práctica constante e l que lo suceda si tuere 
d a t i v o , v . g.: Tú lo escuchaste = Vi aüskultis LIN (Ó LIN aitskul-
lis), Da/e ese lápiz = DONU AL LI tiun krajonon. Enseñóme ó me 
enseñó, a lgunos objetos = L i MONTRIS AL MI kelkajn objektojn, Se 
os castigará = Oni VIN PUÑOS (Ó PUÑOS VIN). 

7 7 . E n el caso de haber dos verbos , d e t e r m i n a n t e y d e t e r 
m i n a d o , el p ronombre sujeto irá delante del p r i m e r o , y el p r o n o m 
bre complet ivo irá afecto al segundo , antes ó después de é l , s i e » 
acusativo , y detrás si fuere d a t i v o . E j e m p l o : Quise dar/e una flor = 
M i VOLIS DONI AL LI florón, E l l o s pud ieron atrapar /o = I L I POVIS 
LIN KAPTI (Ó KAPTI LIN). 

7 8 . Es en castellano por demás interesante el caso o b l i c u o s * 
para hacer su correcta traducción en E s p e r a n t o . Sabemos que esta 
partícula ejerce varios oficios en la l e n g u a caste l lana, cuales son : 
reflexivo, reciproco, pasivo, impersonal é intransitivo. Prec isa , pues, 
conocer estas funciones , porque de lo c o n t r a r i o no haremos u n a 
traducción fiel de este p r o n o m b r e . 

7 9 . E l pronombre se, t iene carácter ref lexivo cuando r e p r e 
senta en acusativo al propio sujeto de la orac ión , sobre q u i e n recae 
la acción del verbo , y en ta l caso se traduce por el complemento 
directo sin, constru ido antes ó después del verbo a l cual i m p r i m e 
la significación re f lex iva . E j e m p l o : A n a se vistió en un m o m e n t o ™ 
Anno VESTÍS SIN (Ó SIN VESTÍS) rapide, Él se hirió = Li VUNDIS 
SIN (ó SIN VUNDIS), E l l o s se golpeaban (cada cual á sí mismo) = 
I l i BATÍS SIN (ó SIN BATÍS), E l perro se mordía = La hundo MOR-
DIS S I N (Ó SIN M O R D I s l . 

80. Es reciproco cuando i n d i c a rec iproc idad ó m u t u o cambio 
de la acción verba l entre dos ó más personas ó c o s a s . Entonces se 
traduce como en el caso ref lejo : con el acusat ivo sin, antes ó d e s 
pués del verbo y acompañado del adverbio reciproke ó de la l o c u 
ción un» la alian, v . g . : J u a n y Pedro se i n s u l t a r o n =Johano kaj 
Petro INSULTIS SIN RECIPROKE (Ó UNU LA ALIAN), Él y el la se a m a n 
= L i kaj Si S I N AMAS U N U LA ALIAN (Ó RECIPROKE). 

8 1 . Hace oficio pasivo cuando u n i d o á un verbo t r a n s i t i v o le 
da a q u e l carácter. S i f o r m a una oración segunda de p a s i v a , se t r a -
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du.ce por oni, c ons t i tuyendo en Esperanto e l sujeto de una oración 
p r i m e r a de a c t i v a , ó bien s in dicha partícula, y dando forma pasiva 
a l verbo de la oración propuesta con el a u x i l i a r esti, v . g.: Se esta
b lec ieron las bases = O N I starigis la fundamentojn; ó también: La 
fandamentoj ESTIS STARIGATAJ. 

N o ocurre lo mismo si la oración castellana con se es p r i m e r a 
de pas iva ; pues en ta l caso el ab lat ivo agente exc luye en Espe
ranto el pronombre oni; E j e m p l o : E l asunto se examinará por todos 
= La afero ESTOS EKZAMENATA de tiuj, y nunca La aferon ONI 
ekzamenos DE fliuj, porque el acusativo la aferon no consiente la 
presencia del sujeto en ab la t ivo DE CIUJ, una vez que y a lo t iene en 
oni, y en n o m i n a t i v o , que es el caso prop io en la oración de a c t i va . 

8 2 . T o m a carácter impersonal, cuaado u n i d o á un verbo , 
que no es meramente i m p e r s o n a l , le comunica esta índole , A causa 
de i r representando dicha partícula u n sujeto i n d e f i n i d o , i n d e t e r 
m i n a d o . Entonces se traduce por el p r o n o m b r e oni, v . g . : E n mi 
país se habla correctamente = En mia lando ONI PAROLAS korekte, 
Se dice que el rey partirá pronto - O N I DIRÁS, he la rejo forvetu-
ros baldad. 

8 3 . Los verbos meramente impersonales no l l evan la part í 
cu la oni. E j e m p l o : Tondras ( T r u e n a ) , Negis ( N e v ó ) . E n los t iempos 
compuestos el p a r t i c i p i o t oma la forma a d v e r b i a l , v . g . : Estas tagi-
tfinte ( H a amanec ido ) . 

8 4 . P o r último, t o m a el carácter intransitivo cuando uniéndo
se a l verbo lo t rans forma en otro de esta clase, es dec i r , que le hace 
representar una acc ión, que no pasa, del sujeto que la produce , á 
otra persona ó cosa; ó b ien una acción que cambia al sujeto de t a l 
ó cual manera , careciendo, por lo t a n t o , de acusativo paciente ó 
complemento d i r e c t o . Entonces el caso obl icuo se se t raduce en 
unos verbos por sin como si fuera re f lex ivo , y en otros empleando 
el sufijo ig* ( 1 ) , v . g . : Andrés se mostró t a l cual es — Andrea 
MONTRIS SIN (ó M o N T R i á i s ) fía, Ma li estas, Los valles se obscure
cieron — La valoj MALLUMIGIS, E l enfermo se halló sano = La 
malsanulo SIN TROVIS (Ó TROVIGIS) sana. 

Construcción de las oraciones interrogativas y admirativas 

8 5 . L a s oraciones i n t e r r o g a t i v a s ofrecen dos modos de expre 
s ión , según que empiecen ó no con a l g u n a de las voces s imples 
i n t e r r o g a t i v a s kiu, hia, hio. Me, Mal, kiel, Mes, kiom. Mam. 

E n ausencia de tales vocablos, debe preceder á toda oración 
(1) Hasta aquí no hay reglas fijas p a r a el uso adecuado de sin ó ig, en 

esta clase de verbos. Sigamos, pues, la práctica de los buenos esperantistas. 
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i n t e r r o g a t i v a l a partícula tu, y en cua lqu iera de ambos casos se 
pondrá el s igno de la interrogación al l ina l de la frase y n u n c a a l 
p r i n c i p i o , v . g . : K i o ohazis al vi? ( ¿Qué le ocurrió á usted?) , C u la 
servistino revenís? ( ¿Volv ió la cr iada?) , KIOM DA mono vi rieseis? 
(¿Cuánto d inero rec ibiste?) . C u mi devas preni sur min tian entre-
prenon? ( ¿Debo cargar yo con ta l empresa?; . 

8 6 . Las voces simples expuestas en el número a n t e r i o r p u e 
den también formar frase i n t e r r o g a t i v a i n d i r e c t a , c o m p l e t i v a de o t ra 
oración precedente, v . g . : Mi ignoras KION li demandis ( I g n o r o qué 
preguntó é l ) , Diru al li KIAL li ne venís al mi (D íga le usted por qué 
no v ino á mí) Aljredo scias, KIES estas tiu ti capelo ( A l f r e d o sabe 
de quién es este sombrero ) . 

8 7 . Para las a d m i r a t i v a s , sólo la entonación es el medio de 
ind i car las , por cuanto no existe voz a l g u n a que las i n i c i e . E l s i g n o 
a d m i r a t i v o va al final, v. g . : Kia ventego! ( ¡Qué huracán! ) , Mal/e-
lila, vi estas! ( ¡Desgrac iado erest) Bo mia fratim! ( ¡Üh hermana 
mía l ) . 

Construcción de las oraciones negativas 

8 8 . Las oraciones negat ivas se c ons t ruyen en E s p e r a n t o 
anteponiendo al verbo el adverbio ne ( n o ) , como: Mi NE PENSAS 
vititi itin ( N o pienso v i s i t a r l o s ) , Augusto NE VIDIS la hundan 
( A u g u s t o no vio a l p e r r o ) . S i h u b i e r a complemento d i r e c t o , y éste 
fuera un p r o n o m b r e , puede interponerse entre l a negación y el 
verbo . E j e m p l o : Vi ne LIN trovos ( N o lo encontrará us ted ) , lli ne 
TION estimas ( E l l o s no es t iman eso), Ne GIN punu ( N o l e c a s t i 
g u é i s ) . 

8 9 . E l E s p e r a n t o no a d m i t e dos negaciones en una m i s m a 
proposic ión; razón por la cua l la partícula ne no puede i r en c o m 
pañía de los vocablos nenio, neniam, nenies, neniel, neh, e t c . , ver 
b ig rac ia : No encuentro ningún tropiezo = Mi NE trovas IAN mul-
helpon, ó mi trovas NENIAN malhelpon; pero n u n c a , mi NE trovas 
NENIAN malhelpon, como pudiérase t r a d u c i r l levándonos del uso cas
t e l l a n o . 

'JO. S i n embargo de lo d i c h o , cuando se quiere dar m a y o r 
fuerza á la negac ión , pueden emplearse dos vocablos negat ivos . E l 
mismo doctor Zamenho f d ice : . . . ke vi NENIAM al NENIU diros ... 
( . . . que tú jamás dirás á narlie . . . ) . 

9 1 . L a conjunción nek tampoco debe figurar con o t ra n e g a 
ción en l a misma proposición lógica . N o es correcto dec i r : Mi NE 
vidis NEK la patrón, NEK la filón ( N o v i n i al padre n i al h i j o ) , s ino 
mi NE vidis la patrón, NEK la Jllon. E n este e jemplo acabado 
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de c o r r e g i r , nek no es otra cosa que la representación de l ne que 
figura antes, ev i tando de este modo el tener que expresar de nuevo 
la frase mi ne vidis; de lo que se inf iere que no son dos negaciones 
en una sola proposic ión, sino dos proposic iones , de las cuales la 
segunda l leva elípticos el sujeto y el verbo . Esta misma oración 
puede también enunciarse así: Mi vidis NEK la patrón, NBK la ftlon. 
E l a u t o r de la l e n g u a i n t e r n a c i o n a l escribe: Mi renkontit NEK Un, 
NEK lian /ratón. 

Construcción de las oraciones condicionales 

9 2 . Estas oraciones se caracterizan con la conjunción c o n d i 
c i ona l se ( s i ) y la desinencia verbal us, en t i empo s i m p l e ; y estas con 
el p a r t i c i p i o correspondiente , en t iempo compuesto . L a oración con
d i c i o n a l muestra la condición ó supuesto necesario, para que tenga 
efecto lo expresado en o t r a , a la cual va u n i d a , siendo indi ferente 
que la preceda ó la s i ga , v . g . : Mi PROMENUS, SE ne PLOVUS 
(Pasearía s i no l l o v i e r a ) . E n este ejemplo la cond i c i ona l ó supuesto 
va después. E n el s i gu iente precede á la p r i n c i p a l : S E via in/uno 
ESTUS VENINTA, li ESTUS A K C E P T i T A . de ni ( S i su niño de usted 
h u b i e r a v e n i d o , hub iera sido rec ib ido por nosotros) . 

Se las oraciones ponderativas 

9 3 . Las oraciones que en sentido ponderat ivo expresamos en 
castel lano con la preposición hasta y con los adverbios aun, ni 
siquiera, y que s iempre i n d i c a n un concepto más ó menos p a r a d ó 
j i co ó fuera de l común s e n t i r , se caracterizan en Esperanto con la 
partícula e5, que t raduce la preposición y adverbios mencionados. 
E j e m p l o : Hasta se burló d e « u profesor = L i KQmokis sian profeso-
ron, E l miedoso teme aún á su prop ia sombra = Timulo timas EC 
sian propran ornaron ( Z a m e n h o f . ) > Pasé por su lado y n i s iquiera lo 
v i = - Mi pasis apud li, kaj EÓ mi ne lin vidis. 



CAPÍTULO I V 

Modos y tiempos del verbo 

9 4 . El infinitivo puede hacer en E s p e r a n t o , como en otra» 
l e n g u a s , el papel de sujeto ó el de complemento . Y a lo hemos visto 
figurar como verbo determinado (párrafo 5 4 ) , y también como c o m 
plemento de un nombre y de u n ad je t ivo (párrafo 4 5 ) . A h o r a añadi 
remos que puede usarse como su je to , v . g . : R I D I estas komune signo 
de gajo ( R e i r es comúnmente s igno de a legr ía ) . LoÓi sur la montaro 
estas pli sanige ol en la urbo ( V i v i r en la s ierra es más sa ludable 
que en la c i u d a d ) . 

9 5 . Cuando el i n f i n i t i v o hace de verbo en una oración c o m 
p l e m e n t a r i a , no puede i r precedido sino de las preposiciones por, 
antaU ol, anstataü, v . g . : L i montris sin huraña ANTAÜ OL BATALI 
(Él se mostró va l iente antes de pe lear ) , Tin-H testo estas deca POR 
VOJAGI (Este tra je es á propósito para v i a j a r ) , L i laboras ANSTATAO 
RIPOZI (Él t raba ja en vez de descansar) . 

9(5. E l indicativo es el modo de la certeza, de lo p o s i t i v o , de 
l a s egur idad en una acción pasada, presente ó f u t u r a , v . g . : Kiam 
la patro VEMOS ni FORIROS (Cuando el padre v e n g a , nosotros p a r 
t i remos ) ( F r u i c t i e r . ) . Se da en este e jemplo como seguro y c ier to 
que nuestra par t ida sucederá á la v e n i d a del padre . S i RAKONTIS al 
li sian tutan aventaron [ E l l a le contó ( á é l ) t oda su a v e n t u r a ] 
( Z a m e n h o f . ) . 

9 7 . Con el condicional expresamos lo hipotético , lo dudoso , y 
pueden serv i r de ejemplos los y a expuestos en el párrafo 9 2 . A ñ a 
diremos aquí que se usa también como manera modesta del dec ir ó 
para du l c i f i car la expresión de nuestro deseo, sobre todo cuando se 
pide ó se exige a l g u n a cosa de aquellas personas que , por cua lqu ie r 
c i r c u n s t a n c i a , nos merecen respeto , v . g . : Mi DEZIRUS altompani vin 
(Desearía acompañaros) , Vi DONUS al mi grandan plezuron, se vi 
MONTRUS al mi vian kolombejon ( M e proporcionaría usted un g r a n 
placer si me enseñara su p a l o m a r ) . Mi ne VOLUS tion fari ( Y o no 
quis iera hacer eso) ( F r u i c t i e r . ) . 

9 8 . También envuelve este modo las ideas del temor y la 
amenaza. Se mi POVUS pasi ne vidate ( S i yo p u d i e r a pasar s in ser 



v i s t o ) , Se vi NE FARUS (ion, kion mi ordenas ai vi!... ( ¡Sí tú no hicie
ras io que te m a n d o ! . . . ) . 

9 9 . Si imperativo-subjuntivo s irve para manifestar el mando , 
e l r u e g o , el deseo, la necesidad. VENU al mi ( V e n i d á mí ) , K I . A -
BIGU tiun tezon ( E x p l i q u e usted esa tesis ) , Estas necese, ke vi REKO-
MENDU la aferon ( E s necesario que usted recomiende el asunto) . La 
des inencia verba l de este modo , como se ve, es u. 

1 0 0 . Puede usarse el i m p e r a t i v o - s u b j u n t i v o en oraciones p r i n 
cipales y en oraciones c o m p l e t i v a s , uo siendo indispensable que 
estas últimas vayan en s u b j u n t i v o , v . g . : DONU al mi la plumón, 
kiun mi BEZONAS(Déme usted la p l u m a , que yo necesito) , Mi dezi
ras, ke via servisto ALPORTU la batelón ( Deseo que su criado de 
usted t r a i g a la bo te l la ) , DIRU al li, ke kieruuii mi lin VIDIS ^Dígale 
usted que ayer lo v i ) . 

1 0 1 . L a conjunción por ke (para que) debe i r seguida del 
s u b j u n t i v o . L i faris tion POR KE MI MONTRU miau opinión ( E l ha 
hecho eso para que yo muestre m i op in ión) , . . . POIÍ KE la virino 
POVU trinki pli oportune ( . . . para que la mujer pudiese beber más 
cómodamente) ( Z a m e n h o f . ) . 

1 0 2 . L a t o r m a verbal de l i m p e r a t i v o para la segunda p e r 
sona, lo mismo en s i n g u l a r que en p l u r a l , debe usarse general 
mente s in el p r o n o m b r e , v . g . : SURMIITU vian ¿apelan (Póngase 
usted el s ombrero ) , PÁROLI1 pli laitle ( H a b l a d más a l t o ) . Pero con 
relación á la p r i m e r a del p l u r a l y tercera de ambos números, no 
puede dejar de i r expreso el pronombre correspondiente . N i EI.IRU 
( S a l g a m o s ) , Estas detirinde, ke LI FORQESU la ofendon ( E s de 
desear que él o lv ide la ofensa), Autono petas, ke I L I TRALBHU 
la leciouon ( A n t o n i o pide que ellos lean toda la lecc ión) . 

1 0 3 . E l f u t u r o s imple de i n d i c a t i v o , subs t i tuye al i m p e r a t i v o 
d i s m i n u y e n d o su fuerza, y así se dice : L i petas, ke mi ATENDOS /U 
okazintajojn [P ide que yo aguarde (aguardaré) los sucesos]. 

Substitución del presente de infinitivo por un participio 

1 0 4 . E l i n f i n i t i v o presente se reemplaza por un p a r t i c i p i o de 
presente ( f orma ad je t iva ) si se refiere á un complemento ( forma 
a d v e r b i a l ó de g e r u n d i o si se contrae á un su je to ) , cuando tiene la 
significación de dicho vocablo. E j e m p l o : T ú viste á t u hermano pin
tar = Vi vidis vian FRATON PENTRANTAN. E n esta oración se hace 
uso del par t i c ip i o -ad j e t i vo por referirse al complemento vian fraton. 

1 0 5 . Con el p a r t i c i p i o pasivo debe seguirse la misma reg la , 
v e r b i g r a c i a : Este período lo he visto escr ib ir = T I U N AI PERIODON 
mi VidiS SKRIBATAN. 
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1 0 0 . Los ejemplos s iguientes se refieren al su jeto , y por lo 
tanto el par t i c ip i o que subs t i tuye a l i n f i n i t i v o , toma ia forma del 
g e r u n d i o de presente, v. g . : Paso el verano en d i v e r t i r m e — M i 
PASIGAS LA SOMERON, AMUZANTB MIN, Hace bien en v ia jar = L i 
bone Jaras VOJA&ANTE. 

1 0 7 . Cuando en castellano el i n f i n i t i v o va precedido de la 
preposición sin, se subs t i tuye en Esperanto con el p a r t i c i p i o adver
bio , presente ó pasado según el caso, anteponiéndole la negación 
ne. E j e m p l o : Pasaré sin m i r a r = Mi pasos ne RIGARDANTE, Quiso 
salir s in haberse puesto el sombrero = L i volis eliri N E SURME-
TINTE stan éapelon. 

El participio pasado substituye al pretérito de 
infinitivo 

1 0 8 . L a forma castellana del pretérito de i n f i n i t i v o , cuando 
le precede la frase después de, ó la preposición sin, se traduce p o r 
la forma adverb ia l ^activa ó pasiva) del p a r t i c i p i o , que resulta e l e 
gante y breve. E j e m p l o : Después de haber comido salí á c a z a r = 
MANGANTE, mi eliris ¿asi, Después de haber sido cor tada , la flor se 
secó = TRANSITE, la Jloro velkis. 

1 0 9 . A veces el i n f i n i t i v o va elíptico en la oración c a s t e l l a 
na; pero debemos sobreentenderlo . E l último de los anter iores ejem
plos pudiera presentarse así: Después de cortada , la flor se secó ; 
lo cual no es obstáculo, como debe comprenderse , para t r a d u c i r l a , 
de la manera que lo dejamos d i cho . 

1 1 0 . Por lo que acabamos de ver la frase después def no se 
traduce en Esperanto . 

1 1 1 . Las formas del pretérito de g e r u n d i o habiendo escrito 
( a c t i va ) , habiendo sido escrito ( pas iva ) , que pueden s u b s t i t u i r á la 
de i n f i n i t i v o del párrafo 1 0 8 , se t raducen lo mismo que las a n t e 
r iores , v. g . : Habiendo escrito el artículo, lo remití á la i m p r e n t a = 
SKRIBINTK la artikolon, mi fin señáis al la presejo, H a b i e n d o sido 
i n v i t a d o , acudí al concurso = INVITITE, mi alkuris la honhurson. 

1 1 2 . E n cuanto á la preposición sin, hay que s u b s t i t u i r l a 
por ne, conforme á lo expuesto en el párrafo 1 0 7 . E j e m p l o : Marchó 
sin haberse despedido de sus amigos — L i foriris NE DIRINTE ADIAO 
al siaj amikoj. L legó s in haber sido esperado por mí — L i alvenis 
N l i ATEN DITE de mi. 

3 
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Substitución del pretérito de infinitivo por un 
modo personal 

1 1 3 . No creemos que la substitución que ind i ca este e p í g r a 
fe sea i m p r e s c i n d i b l e , , por cuanto nada se opone al uso de la forma 
compuesta esti ...iata ó esti ...ita; pero , según lo aconsejan acred i 
tados esperantistas , debe subst i tu i rse nuestro pretérito de i n f i n i t i v o 
por u n modo personal precedido de la conjunción he ( que ) . De modo 
que en vez de t r a d u c i r la s igu iente oración: Creo haber l legado 
t e m p r a n o , d i c i e n d o : Mi hredas RSTI frite ALVENINTA, debemos 
dec ir : Mi hredas KE MI ALVBNIS frac. Del mismo modo: D i j i s te no 
haber representado bien t u papel = Vi diris. KE VI NE PEEZENTIS 
done vian rolon, No noté haber sido engañado = Mi ne rimarkis, 
KE MI ESTIS TKOMPITA. que t raduc idos en castellano estos e jemplos , 
t a l y como están en Esperanto , dirían: D i j i s t e , que no representaste 
b ien t u pape l , N o noté que había sido engañado . 

Uso del participio futuro 

1 1 4 . E n castellano la necesidad, la obligación formal de hacer 
lo que expresa un verbo c o m p l e m e n t a r i o , se caracteriza con los ver
bos haber de y tener que; lo cual se traduce en Esperanto por medio 
de los t iempos del verbo devi (deber) antepuesto al c o m p l e m e n t a 
r i o , que expresa lo que se ha de hacer ó se debe efectuar. E n una 
pa labra : la obl igación f o r m a l , el deber de hacer a l g u n a cosa, se t r a 
duce en la l engua in ternac iona l por devi y no por un par t i c ip i o fu turo 
s imo lemente , v . g . : la ELEKTOTA handidato (el candidato que se e l e 
g i rá ) , no i n d i c a más. que el propósito de e leg i r el candidato , pero 
nunca el deber , la obl igación f o r m a l de e l eg i r l o . Para esto habría 
que dec i r : La handidato. Itiun oni DEVAS EI.EKTI ( E l candidato que 
se ha de e l i g i r ) , La VENONTA vojagisto hnnportos la donacon ( E l 
v i a j a n t e que vendrá traerá consigo el rega lo ) . No es de obligación 
que el v ia jante haya de v e n i r , s ino que hay propósito de que v e n 
g a ; de o tro modo diríamos: La voja§isto kiu DEVAS VENI.. . ( E l v i a 
j a n t e que tiene que v e n i r ó debe de v e n i r ) . 

Uso de los tiempos 

115 . Los t iempos en Esperanto se usan del modo más rac i o 
n a l y lógico posible , teniendo en cuenta , respecto á las oraciones 
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subordinadas , que la expresión de a n t e r i o r i d a d , s i m u l t a n e i d a d ó 
poster ior idad del verbo que las c o n s t i t u y e , se halle en armonía con 
el t iempo enunciado por el verbo de la p r i n c i p a l . Véanse los e j e m 
plos s iguientes : M i amigo advirtió que el l i b r o estaba en la b i 
blioteca — Mia amiko avertis, he la libro ESTAS en la biblioteko. 
E l l i b r o estaba en la b ib l ioteca al mismo t iempo en que se hizo 
ia advertenc ia ; por eso se enunc ia en t i empo presente el verbo de la 
oración subord inada . M e a n u n c i a r o n que vendría = Oni añonéis 
al mi, ke li renos. E l verbo vendría envuelve una idea f u t u r a y no 
cond i c i ona l , razón por la cual se dice venos; la acción de venir es 
posterior al anunc io . 

El presente en substitución de nuestro pretérito 
imperfecto 

l l f i . Cuando el pretérito imperfecto castellano expresa una 
verdad permanente ó u n hecho que existe en el momento en que se 
habla , se traduce en Esperanto por el presente. A s í , por e j emplo , 
si hablando con una persona en un paseo público le dec imos : Me 
d i j e ron que estaba usted en este paseo, no se traducirá: Oni diris al 
mi, ke vi ESTIS sur tiu Si promenejo, sino oni diris al mi, ke vi 
ESTAS sur tiu ci promenejo. Simultáneamente la persona está en el 
paseo, cuando el otro le h a b l a . Consideraba que usted era sacerdote 
y había de aconsejar las buenas obras == Mi kinsideris, he vi 
ESTAS pastro, kaj DEVAS honsili la bonfaradon, Creí que usted 
era médico = Mi kredis, ke oí ESTAS kuracisto, H e sabido que 
E n r i q u e compraba y vendía t r i g o = Mi eksciis, he Henriho ACE
TAS kaj VENDAS grenon. E n estos ejemplos se a f i rma una verdad 
permanente cual es la de ser sacerdote, la de ser médico y la de 
comprar y vender t r i g o ; pues cons t i tuyen caracteres, estados cons
tantes en las personas a l u d i d a s . Nuestro común maestro dice en 
« L a P e i n o » : Óinj, kiuj Sin vidis, povis pensi, ke ili VIDAS la patri-
non [Todos los que la veían creían que ven (veían) á la m a d r e ] . 

1 1 ' 7 . Puede t raduc i r se por el presente, no y a el pretérito i m 
perfecto, sino basta el perfecto, y también el fu turo s i m p l e , cuando , 
como lo hacemos en castel lano, queremos t raer al momento actual 
una acción absolutamente pasada ó c iertamente ven idera , usando 
de la f i g u r a denominada traslación, v . g . : E l niño desobedeció por 
segunda vez; lo cual no tolera el maestro , y lo castiga = La infano 
duafoje malobeis, hion la majstro NE TOLERAS, kaj lin PUNAS (el 
presente por el pretérito abso luto ) , Mañana compro la casa = Mor-
gaÜ mi AAETAS la domon (el presente por el f u t u r o ) . 
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E l futuro de indicativo en lugar de nuestro presente 
de subjuntivo 

1 1 8 . E l presente de s u b j u n t i v o envuelve una idea f u t u r a , en 
caste l lano , y en otros id iomas se usa del fu turo s imple para casos 
de esta índole. E l Esperanto , pues, hace también suyo este p ro ce 
d i m i e n t o , obedeciendo á una tendencia pecul iar de nuestras l e n 
guas . E j e m p l o : Saldré, cuando no llueva — Mi eliros kiam NE PLU-
vos , Q u i e r o que hablemos tan pronto como acabes esa carta = Mi 
deziras. ke ni parola, tuj kiam vi FINOS tiun leleron. ¿ Q u é pensará 
mientras permanezcamos allí? = Kion li penses, dura ni RESTOS tie? 

Pretérito y futuro de aproximación 

1 1 9 . U n a acción pasada pero i n m e d i a t a al presente la expre
samos en castellano con las locuciones acabo de..., acabas de..., etcé
t e ra ; y una acción f u t u r a también próxima al presente la e n u n c i a 
mos con estas o tras : voy á..., vas d..., etc. La p r i m e r a se traduce 
por jus (en este i n s t a n t e ) ; y la segunda por tuj (en segu ida ) , bal-
daii ( p r o n t o ) , ó tre baldan (ahora m i s m o ) ; unos y otros seguidos del 
pretérito y del f u t u r o de i n d i c a t i v o , según el caso. E j e m p l o : Acabo 
de hablar con el d i rec tor = Mi Jus PÁROLIS hun la Direhtoro, Aca
ban de r e c ib i r los l ibros que p i d i e r o n . I l i Jus RICEVIS la librojn, 
kiujn ili mendis, Se ha preguntado en este momento qué ocurre en 
París = Oni Jus DEMANDIS. kio okazas en Parizo. Estos ejemplos 
son de pretérito próximo. A/tora vamos á escr ib ir el discurso = Ni 
TUJ SKRIBOS la paroladon, En seguida se va d c o r r e g i r la prueba = 
Oni TUJ KOREKTOS la presprovon, Ahora mismo voy á preparar los 
utens i l ios = Mi TRE BALUAÜ PREPAROS la Hoja. 



C A P I T U L O V 

U s o de algunos vocablos 

Del artículo 

1 2 0 . Los usos que hacemos en Esperanto del artículo la 
(único de esta l e n g u a , y que siendo i n v a r i a b l e para todos los g é n e 
ros y números, t raduce los castellanos el. la, los, las), son los 
s i g u i e n t e s : 

a) Para def inir el nombre , separando el ser representado por 
éste , de los demás de su clase, v . g . : L A SUISTO /aras Suojn, kaj 
LA TAJLORO, vestojn ( E l zapatero hace zapatos, y el sastre, t ra jes ) . 

b) Para d e t e r m i n a r persona ó cosa conocida de antemano , ó 
que se t r a t a de e l la . E j e m p l o : L A KARBOVENDISTO. ne tenis hieraü 
( E l carbonero no v ino a v e r ) ; es dec i r , el carbonero de casa, el que 
de costumbre nos surte de carbón. 

c) Para separar un ser ó var ios seres que t i enen una c u a l i 
dad de otros de su misma especie que no la t i e n e n , v. g . : L A PLORO 
RUI3A estus por mi preferinda ( L a flor ro ja es para mí pre fer ib le ) . 

Desde este p u n t o de v ista puede anteponerse el artículo á los 
nombres propios , v. g . : L A OLORA BEETHOVEN, estas la radiluma 
stelo de la maziia cielo ( E l célebre Beethoven es la estrel la r a d i a n 
te del cielo de la música) , L A ÁFRIKO NORUA ( E l A f r i c a s e p t e n 
t r i o n a l ) . 

d) Para dar carácter de apelat ivo á un nombre p r o p i o . 
E j e m p l o : L A NAPOLEONO de Marengo. ne estas LA NAPOLEONO de 
Sankta Heleno ( E l Napoleón de M a r e n g o , no es e l Napoleón de 
Santa E lena ) . 

e) Para mostrar la t o ta l idad de los seres representados por 
el nombre , y a en s i n g u l a r , y a en p l u r a l , v . g . : L A HOMO estas la 
regó de la hreitajaro ( E l hombre es el r ev de la creac ión) , L A HIS-
PANOJ estas knrajaj kaj stt/eremaj ( L o s españoles son va l ientes y 
su fr idos ) . 

121. E l artículo puede intercalarse entre el nombre y el 
adjet ivo cuando éste representa u n epíteto ó un apodo. E j e m p l o : 
Elisabeto LA Katolika, Al/onso LA Batalanta ( I sabe l la Catól ica , 
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rUtonso el B a t a l l a d o r ) ; por lo demás sólo en poesía está a d m i t i d o 
poner el artículo entre e l nombre y el ad j e t i vo , v . g . : 

Ho, rozo LA BLANKA 
dolíanla par/'anión.' 

1 2 2 . E n g e n e r a l , el artículo no debe preceder al n o m b r e 
prop io fuera de los casos que a n t e r i o r m e n t e c i tamos . 

Del verbo «esti» (ser) 

1 2 3 . E l verbo esti representa á ser y estar, y s i rve , como en 
caste l lano , para la formación de las oraciones substantivas haciendo 
de cópula ó nexo entre el sujeto y el predicado , v . g.: Mi ESTAS 
sana ( Y o estoy sano) , lli ESTIS sklavaj ( E l l o s eran e s c l a v o s ) , L a 
artilerio ESTOS necesa ( L a artillería será necesaria) . 

1 2 4 . Con el verbo esti se forman todos los t iempos c ompues 
tos de la voz ac t iva y los de la pasiva , haciendo de a u x i l i a r en subs
titución de nuestro verbo haber cuando ejerce ta l función. E j e m p l o : 
Mi ESTAS LEGINTA ( H e leído) , I l i ESTIS LAÜDATAJ ( E l l o s fueron 
alabados) , Vi ESTIS PLENUMINTA mioja dezirojn ( T ú habías c u m p l i 
do mis deseos) ( 1 ) . 

125 . Reemplaza las formas impersonales de los verbos haber 
y hacer, v . g . : Hay sospechas = ESTAS suspehtoj, Hace buen 
t i empo = ESTAS beta tetero, Hacia mucho frío = ESTIS tre mal
varme, Hubo mucha nieve = ESTIS multe da 'nejo. 

Los participios en los tiempos compuestos 

1 2 6 . E n Esperanto los t iempos de relación de la voz a c t i v a , 
se t o r m a n con el p a r t i c i p i o act ivo y no con el pasivo , como es prác
t i ca en nuestras l enguas . Además el verbo esti, haciendo de haber , 
es el a u x i l i a r que , con sus desinencias , ind i ca la época de re fe 
renc ia : estas presente , estis pretérito, estos f u t u r o ; y el p a r t i c i p i o 
marca la a n t e r i o r i d a d , s i m u l t a n e i d a d ó poster ior idad (luía, anta, 
onta, para la voz a c t i v a ; y para la pasiva, ita, ata, ota), de la época 
de relación que se t r a t a de expresar . Por lo t a n t o : Mi estis shriban-
ta, nos dice que en t i empo pasado (estis), yo estaba escr ibiendo 
(shribanta); es dec i r , que la acción de escr ib ir era presente con 
relación á algo que y a pasó. Vi estis shribinta; expresa que en 

( l i Véase el cuadro de la conjugación e n el «Manual y E j e r c i c i o s ,1c la 
lengua i n t e r n a c i o n a l E s p e r a n t o . , de don V i c r n t e I n g l a d a y e l atitur de este 
l ibro. (Espasa, editor, I v o l . , en 8.° , B a r c e l o n a . ) 
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t iempo pretérito (estis), usted había escrito y a (skribinta): esto e s , 
que la acción d e escr ib ir es a n t e r i o r , había o curr ido con relación á 
algo que y a pasó también. 

1 2 7 . Véase lo dicho en estos e jemplos : Kiam vi eliris. mi 
ESTIS ENIIÍONTA (Cuando usted ó ustedes s a l i e r o n , yo había d e 
e n t r a r ; ó lo que es lo mismo: yo iba á ent rar al t i empo que usted 
salía) , Kiam vi eliros mi ESTOS KNIRANTA [Cuando usted salga 
(saldrá) , yo estaré e n t r a n d o , yo entraré al mismo t i e m p o ] . 

12S. Respecto á la voz pasiva, ocurre lo p rop io : e l verbo 
esti e s el a u x i l i a r que enuncia el t i empo de la comparac ión ; y el 
p a r t i c i p i o pasivo indicará la época de relación. Mi ESTOS AMATA 
( Y o seré amado'); de modo que en t i empo f u t u r o estos, estaré siendo 
amado (amata); ó bien que la acción de amárseme será presente 
con relación á una época ven idera . La domo ESTIS KONSTRUATA, 
kiam miforlasis la entreprenon ( L a casa s e estaba construyendo 
cuando yo abandoné !a empresa") ( 1 ) . 

Uso del partic ipo presente en concepto de adjetivo 

129 . No siempre que en nuestra l e n g u a p a t r i a tropecemos 
con un par t i c ip io de presente, haciendo veces de ad je t ivo , d e b e r e 
mos t r a d u c i r l o en Esperanto por p a r t i c i p i o en anta. E n esta l e n g u a es 
precepto no usarlo sino cuando la cual idad es momentánea, de ocasión 
ó no inherente al ser representado por el subs tant ivo , pues en el caso 
c o n t r a r i o , deberá emplearse el ad jet ivo en a; es dec i r , que para e x 
presar ciertas cual idades, hay dos clases de adjet ivos con una m i s 
ma raíz; el uno t e rminado en anta, y el otro airanlemente en a. Por 
e jemplo : Tiara la ahvn Jluis BRUANTA (Entonces el agua corrió r u i 
dosa ó haciendo r u i d o ) . Expolíese aquí una cua l idad que el agua 
tenía en el momento á que nos re fer imos ; una cua l idad no inherente 
á e l la , porque el agua corre á veces s in hacer r u i d o . Pero si 
hablando de una tormenta ó del so l , queremos dec ir el ruidoso 
trueno ó el brillante sol, no debemos t r a d u c i r los ca l i f i cat ivos rui
doso y brillante, por los par t i c ip i os bruanta y brilanta. s ino por los 
adjetivos brua y brila; pues las cual idades indicadas son natura les , 
substanciales en el t rueno y en el so l , y por lo tanto se dirá: La 
URUA tondro y la BRILA sano. Lo mismo puede decirse respecto á 
carma y Sarmanta, helpa y helpanta, etc . 

(1) Véase «Del partición.;», «Manual y Ejercicio» de la l e n g u a i n t e r n a 
c i o n a l E s p e r a n t o ^ . (Nota det párrafo 123.) 
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Uso de los posesivos « l ia» , «sia», «gia», «sia» é «Uia» 

1 3 0 . Sabido se t iene e] verdaq^ro uso que en. general se hace 
en Esperanto de estos pronombres ó adjet ivos posesivos. 

lia, para las personas del género mascul ino . 
Sia, para las personas del género femenino . 
gia, para los an imales , cosas y personas, sin determinar sexo. 
Uia. para todas las personas, animales y cosas, y para ambos 

géneros , en p l u r a l . 
1 3 1 . Estos cuatro posesivos se refieren s iempre al poseedor ó 

poseedores, complemento y no sujeto, á excepción de cuando se 
cont ra igan á cosa poseída por el sujeto, pero que al mismo t iempo 
es ella sujeto con él, v . g . : Pet.ro kaj LIAJ amikoj priskribis la voja-
gon (Pedro y sus amigos descr ibieron el v ia j e ) ; LIAJ amikoj, es 
sujeto con Petro. 

132. Hemos de t r a t a r , pues, aquí del posesivo-reflexivo sia, 
que sirve para las personas, animales y cosas, y como los otros, es 
variable para el accidente de número, mas no para el de género. 
Esta parte del discurso sólo se refiere al sujeto de la oración en que 
ella figura, y nunca al complemento . De lo cual se infiere que 
jamás podrá i r en unión del sujeto , sino en unión del complemento 
que represente la. cosa poseída por dicho sujeto. 

1 3 3 . Para la correcta aplicación del posesivo sia, es necesa
r io conocer bien la relación que existe entre los elementos de una 
oración, y sobre todo si es compuesta . Además precisa no i g n o r a r 
que los par t i c ip ios -ad je t ivos , cuando representan al verbo de una 
oración c o m p l e t i v a , no dejan de tener sujeto , aunque no lo parezca 
por su carácter de cali f icaciones de u n complemento substant ivo 
(párrafo 5 9 ) . 

1 3 4 . Comenzaremos por presentar los casos más sencil los: 
Luáoniko donis SIAN rosHORLOtÜON al horlogisto ( L u i s dio su reloj 
al re lo jero ) . Lvdomko es el sujeto poseedor del re l o j , por lo cual debe 
usarse sian y no lian. Si párolis kan Johano kaj kan SIA /rato 
( E l l a habló con Juan y con su h e r m a n o ) ; el de ella misma. Ella es, 
pues, su jeto , y Juan complemento , luego sia y no lia, como d ir ía 
mos si el hermano fuera de J u a n . E n castellano resulta anfibológica 
esta oración, á causa de ser lo , y mucho , nuestro posesivo su. 

135 . Los s iguientes ejemplos ya son más complicados ; pero 
fijemos nuestra atención en los sujetos y complementos á quienes 
se refieren los posesivos, y no habrá d i f i c u l t a d en el correcto uso 
de sia. 

La pairo señáis al SIA Jllino SIAN portreton kaj la §IAN ( E l 

http://Pet.ro


— 4 1 — 

padre envió á su h i j a su r e t r a t o , el de él mismo y e l suyo , e l d e 
* el la) ( I n g l . y V i l l a n . ) . L a hija, y el retrato en su p r i m e r concepto , 

pertenecen al padre , sujeto de l a oración: por eso se dice sia y sian 
respect ivamente; pero el retrato en su segundo concepto, se r e p r e 
senta con fía, por referirse á la h i j a , que es complemento . 

La pairo estis en la mangocambro kan SIAJ filoj, SIAJ amikoj, 
kaj ILIAJ pro/rsoroj [ E l padre estaba en el comedor con sus h i j o s , 
sus amigos (del padre) , y sus profesores (de el los)] ^ I n r r l . y V i l l a n . ) . 
Hijos y amigos se refieren al pariré ( su jeto ) ; y pro/esores, á los hi jos 
y amigos ( complemento ) . La regó kaj LIAJ Jlloj promenadis tra la 
arbaro ( E l rey y sus hijos paseaban por el bosque ) ( I n g l . y 
V i l l a n . ) . Aquí se dice liaj y no siaj, porque los hijos son también 
sujeto de la oración y , como y a sabemos, el posesivo sia no puede 
figurar como t a l . 

La infanoj vidis multajn ftSkaptistojn elprenantajn SIAJN retojn 
( L o s niños v ieron muchos pescadores que recogían sus redes) . 
Siajn hace referencia á ftShaptistajn, sujeto de la oración comple t i va 
en que figura el posesivo, pues elprenantajn es un ad jet ivo comple 
mento cal i f icat ivo de fiSkaptistojn; pero á la vez es el verbo de d icha 
oración (párrafos 132 y 1 3 3 ) . 

Usos del numeral «unu» 

136. L a palabra unu se emplea en E s p e r a n t o : 
a) Como numeral c a r d i n a l , v . g . : Oni aretis UNU kokon kaj dn 

hokidojn (Se compraron un ga l l o y dos po l l os ) , Si donis al mi UNU 
solan jloron, elkvar, kiujn éi konservis ( E l l a me dio una sola flor 
de cuatro que conservaba) . 

b) Como pronombre inde f in ido : Augusto kaj Ernestino amas 
sin UNU la alian ( A u g u s t o y E r n e s t i n a se a m a n ) . UNUJ ijin aprobis 
haj aliaj ne (Unos lo aprobaron y otros n o ) , Vi elektos UNUN kaj mi 
alian ( T u elegirás uno y y o o t r o ) . 

cj E l doctor Zamenho f y otros esperantistas de fama suelen 
usarlo hasta como artículo i n d e t e r m i n a d o . E n los números 1 1 y 1") 
del Ekzercaro dice el M a e s t r o : U N U vidrino kavis dujtlinojn ( U n a 
v i u d a tenía dos h i j a s ) , En UNU tugo, kiam éi estis apud tiu fonto 
( U n día que ella estaba j u n t o á aquel la f u e n t e ) . 
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«A l » y «gis» en los acusativos de dirección.—«De» 
y «e l » expresando punto de partida 

1 3 7 . Las preposiciones al y gis se bastan para manifestar t i 
objeto ó término de dirección de un verbo que marca m o v i m i e n t o , y 
no a d m i t e n , por cons igu iente , la n característica del acusativo de 
l u g a r adonde. Cua lqu iera o t ra preposición no es suficiente para ta l 
dispensa, y la » final entonces se hace i m p r e s c i n d i b l e , como cuando 
no existe partícula a l g u n a prepos i t iva ante el objeto ó término de la 
acción v e r b a l . A s í , pues, d i remos : 

Mi kuris de mia domo AL LA VÍA (Corrí de m i casa á la t u y a ) . 
Mi kuris de mia domo EN LA VÍAN (Corrí de m i casa á la t u y a ) ; 

pero internándome en ella ( e n ) . 
Mi kuris de mia domo ó is LA VÍA (Corrí de m i casa hasta la 

t u y a ) . 
Mi kuris de mia domo POST LA VÍAN (Corrí de m i casa á la 

parte atrás de la t u y a ) . 
Mi kuris VÍAN DOMON (Corrí á t u casa). Véase el párrafo 5 1 . 
1 3 8 . Con la preposición de en los ejemplos anter iores , sólo 

expresamos la idea del p u n t o de p a r t i d a ; pero si á esta idea se 
une la de extracción ó sa l ida , deberá emplearse el y no de, v . g . : La 
kolomboj flugis EL LA KOLGMBEJO 0 S la montaro (Las palomas vola
r o n desde el palomar hasta la s i e r ra ) ; es dec ir , las palomas estaban 
dentro del pa lomar y de él salieron vo lando . ...ELSALTIS EL 3IA BUSO 
tri roioj, I r i perloj kaj tri diamanto) ( . . . s a l t a r o n de su boca tres 
rosas, tres perlas y tres d iamantes ) (Zamenhof ) ; de dentro de su 
boca es de donde saltaron los objetos. E L MÍA BUSO MI ELJETIS éto-
netojn sur la frunton de la /cato (De m i boca arrojó unas chinas á 
la frente ó sobre la frente del g a t o ) . 

La prepcsieión « je» y el acusativo 

1 3 9 . T o d a preposición, en E s p e r a n t o , tiene sentido p r o p i o , 
de f in ido , lo que no ocurre en nuestras lenguas ; razón por la cual no 
debemos l levarnos del uso que hacemos de ta l ó cual preposición 
castel lana para su traducción en E s p e r a n t o , pues correremos el 
r iesgo de equivocarnos . L a preposición con, por e jemplo , s igni f i ca 
compañía é i n s t r u m e n t o , y debemos representar la en la l engua 
i n t e r n a c i o n a l por kun, en el p r i m e r caso, y por per en el segundo , 
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v e r b i g r a c i a : Iré con m i p r i n c i p a l = Mi iros KUN mia estro, L o e s 
cribí con m i p luma = Mi yin skribis PER mia plumo. 

140 . l íe i g u a l modo las preposiciones de y sobre, s i g n i f i c a n 
muchas veces respecto á, y en este caso no debemos t r a d u c i r l a s por 
de w-sur, sino por pri, v. <Í. : K i l o s hablan ¿¿e tus caballos = 7/¿ 
parolas PRI Uí¿y" cevaloj, H a b l e m o s soórfi t u proyecto = Ni parola 
PRI u t a proje/tto. 

1 4 1 . A h o r a b ien , si no encontráramos preposición en E s p e 
r a n t o , que t u v i e r a significación adecuada al concepto que queremos 
expresar, entonces recurriríamos á la preposición je, que t iene s e n 
t i d o genera i , ó bien usaríamos del acusativo si uo hubiera otro en ia 
frase con el cual pudiera confundirse . E j e m p l o : Mario ridas JE mia 
sincereco (María se ríe de m i s i n c e r i d a d ) , y también: Mario ridas 
MÍAN SINCERKCON. J E la lasta fojo mi vidis lin ce vi ( L a última vez 
lo v i en su casa de usted) , ó b i e n : L A LASTAN FOJON... Mi sopiras 
JE mia p a trujo (Susp iro por m i p a t r i a ) , ó así : Mi sopiras MÍAN PA-
T í t U J UN. 

Usos de la partícula «cu» 

142 . Y a d i j i m o s en el párrafo 8 4 , que la partícula fu debe 
preceder á toda proposición i n t e r r o g a t i v a que no empiece con cua l 
quiera de las voces simples de que allí hablamos ; y ahora nos resta 
añadir que también se usa como conjunción d u b i t a t i v a , t raduc iendo 
nuestra condic ional si, que muchos neófitos s u b s t i t u y e n con se, 
indeb idamente . Por lo t a n t o , la conjunción se expresa la condic ión, 
y Su la d u d a , v . g . : Mi ignoras <3ir li plenunñs siajn devnjn ( I g n o r o 
si cumplió con sus deberes), Demanda lin óu li honas la regon. 
(Pregúntele usted si conoce al rey ) ( I n g l . y V i l l a n . ) . 

1 4 3 . Además se emplea esta conjunción para t r a d u c i r la cas
te l lana que en frases como ésta: C u mi estu skribinta aü ne, li aten-
dos min ce la stacidomo ( Q u e yo haya escrito ó no , él me esperará 
en la estación); y también en representación de nuestras d i s y u n t i 
vas ya. bien en las s igu ientes l ocuc iones : C u unu 6v alia ( Y a u n o , 
y a o t ro ) . C u Emanuelo t6ü Karolo devas alveni hodiaü (_Bieñ M a n u e l , 
bien C a r l o s , deben l legar h o y ) . 

Vocablos compuestos 

1 4 4 . U n poderoso medio de m u l t i p l i c a r las p a l a b r a s , es la 
composic ión; nos abre extenso campo para a m p l i a r casi in f in i tamente 
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el número de ideas, y , por cons igu iente , f a c i l i ta muchísimo la e x 
presión de los pensamientos . 

1 4 5 . Vocablo compuesto es el que resulta de la unión de dos 
ó más s imples . D i c h a unión se hace solamente con las raíces, ó , s i 
lo exige la fac i l idad en la pronunciación ó la belleza en el sonido, 
se toma toda la pa labra , haciendo entonces la característica grama
t ica l como de l e t ra eufónica, v . g . : de las raíces river y bord, que 
s ign i f i can río y orilla, puede formarse la palabra riverbordo ( o r i l l a 
de r ío ) . 

Pero no todas las raíces se prestan poi* sí solas á este mar ida j e , 
y es preciso j u n t a r l a s con bis características a, o, e: por e jemplo : 
mang. raíz que representa la idea de comer, y tabl, la de mesa, for
man el compuesto maiijotablo (mesa de comer, ó de comedor) . Como 
se ve . empleamos la pa lahra entera manyo, por hacerse más suave 
y eufónica ia composic ión , que no poniendo manytablo, palabra que 
resulta en condiciones m u y desfavorables para la pronunciación, á 
causa de la índole especial de las consonantes y y t, que vienen 
inmediatamente unidas . No todas las consonantes hacen mala unión; 
la de las n y s, por e jemplo , es de fácil y sonora pronunciación, 
v e r b i g r a c i a : Ihinsonado; y la de la las l y v: Bataltenko, etc. 

146 . E n las voces compuestas la palabra determinante debe 
preceder á la de te rminada . E j e m p l o : fervojo ( camino de h i e r r o ) . 
manlaboro ( t raba jo m a n u a l ) ; sin embargo , se escribe centjaro, con 
m i s frecuencia que jarcento (cien años, s i g l o ) ; pero nosotros a c o n 
sejaremos el último, y a que no hay mot ivo para bur lar la reg la . 



CAFÍTULO V I 

De a lgunas frases en general 

De tiempo 

1 4 7 . E l re lat ivo que, y el adverbio como, que en castellano se 
usan representando t i e m p o , se t r a d u c e n en Esperanto por kiam, 
v e r b i g r a c i a : De la lempo KIAM mi ricevis la diplomon (Desde el t i e m 
po en que recibí el título). De KIAM la afero komenciyis (Desde que 
el asunto empezó) . En unu tayo KIAMÍÍ estis apud tiu J'onto ( E n un 
día que ella estaba j u n t o á aquel la fuente) ( Z a m e n h o f . ) , Faje KIAM 
ó unu fojón KIAM... ( U n a vez que . . . ) Tuj KIAM ( T a n p r o n t o como) . 

1 4 8 . Las frases impersonales de t iempo con el verbo hacer, 
deberán traduc irse por antail. E j e m p l o : ANTAÜ unu jaro (Hace un 
a ñ o ) , ANTAO longe, ANTAO ne longe (Hace mucho , hace poco 
t i e m p o ) . 

Las fechas, el tiempo, la medida y el precio 

149 . E l n u m e r a l o r d i n a l que ind i ca las fechas, se pondrá en 
acusat ivo , si no va precedido de preposición: La 3 A N de Majo de 
18.10* ( E l 3 de M a y o de 1 8 3 0 ) , En la 1 . * de Jannaro ( E n 1.° de 
E n e r o ) . 

i ó O . E l momento ó el t i empo que d u r a un hecho, debe i r en 
acusat ivo , no acompañándole preposición a l g u n a , pues en el caso 
de l l e v a r l a , se pondrá en n o m i n a t i v o , v. g . : Mi forveturos LA 
PROKSIMAN SOMERON (Viajaré el próximo verano ) , L i restos tie U 
DUM LA VBNONTA SEMAJNO (Permanecerá aquí d u r a n t e la semana 
que v iene) , L A TUTAN TAGON, ni Indis ( Jugamos todo el d ía ) , D U M 
K EL KAJ MONATOJ, ili ne povis casi ( D u r a n t e a lgunos meses, ellos no 
pudieron cazar) . 

1 5 1 . Las unidades que expresan m e d i d a , se usan en acusa 
t ivo - , si les sigue la palabra que ind i ca la dimensión, se antepondrá 
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á ésta la preposición da. E j e m p l o : La turo estas alta tridehMBTROJN 
( L a t o r re es de a l ta t r e i n t a metros ) . Tiu H vivero havas ducenl 
KILOMETROJN DA LONGO (Este río tiene doscientos kilómetros de 
l a rgo ) ( Z a m e n h o f . ) . 

152 . E l precio de las cosas, también se emplea en acusativo ; 
si hay p a r t i t i v o podrá segu i r l e ó no la partícula da, v . g . : kvar 
metroj da lin di Stnfo kostas ñau franknjn; tial du metroj hostas kvar 
kaj DUONON FRANKOJN (ó DA FRANKOJ) ( C u a t r o metros de esta tela 
cuestan nueve francos; por lo tanto dos metros cuestan cuatro 
francos y medio) ( Z a m . ) , Kilogramo da salo hostas unu kaj TRIONON 
REALON (ó DA REALO) ( U n k i l o g r a m o de sal cuesta real y terc io ) . 

Expresión de las horas 

1 5 3 . Las horas y sus fracciones se ca l cu lan y expresan por 
los numerales o rd ina les . Así se d i ce : La unua, la tria, ta deka 
( L a u n a . las tres , las d iez ) . 

1 5 4 . E n cuanto á las fracciones de h o r a , éstas se ca lculan por 
cuartos y medias , ó por m i n u t o s , seguidos del g e n i t i v o que ind i ca 
la hora de que forman p a r t e ; ó también nombrando la hora y luego 
la fracción. E j e m p l o : Las nueve y med ia , se traducirá: la duono 
de la deka; la ñafia kaj duono; la natía kaj tridek minutoj; trideh mi-
nutoj de la deka; tridek minutoj antau la deka; duono antaü* la deka. 

155 . Las horas se cuentan hasta v e i n t i c u a t r o , aunque t a m 
bién se ca l cu lan comenzando con la u n i d a d después de las doce del 
día, añadiendo después de la hora en cada una de las dos docenas, 
las palabras mat'-ne, posttagmeze, vespere, nokte, ó sea de la mañana, 
después de mediodía, de la tarde, de la noche. 

1)9 modo 

156 . Estas frases se expresan con las voces s imples , ó con 
palabras que i n d i q u e n m o d a l i d a d , v . g . : leí (de algún modo ó 
m a n e r a ) , leí aja (de cua lquier modo que sea, sea como q u i e r a ) , 
Tiamaniere (de esa manera , de t a l modo) . 

1 5 7 . Las frases tanto como quieras, tan poco como quieras, se 
t raducen en E s p e r a n t o , por kiel ajn multe vi volos, kiel ajn mal-
multe vi volos. 
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Frases supositivas y subjuntivas 

1 5 8 . Las frases suposit ivas y s u b j u n t i v a s en caso de que..., 
en el supuesto de que..., creo que es bueno que.... se expresan en la 
lengua in te rnac i ona l con las locuciones en la okazo se..., supozante 
ke..., en la celo se..., mi kredas bone ke... E j e m p l o : E N I.A OKAZO SE 
vi demandas ilin ( E n el caso de que usted les p r e g u n t a r a ) . SUPO
ZANTE KE li vcnos. mi preparas la aferon (Suponiendo que él v e n g a , 
yo preparo el asunto ) , Mí KURDAS BONU KE li diru la veron (Creo 
que es bueno que él d iga la v e r d a d ) . 

De causalidad 

1 5 9 . Cuando en castellano usamos el adverb io como, equ iva 
lente á porque, debemos t r a d u c i r l o en E s p e r a n t o , por car y no por 
kiel, v . g . : Como tú no asist iste , nada se te dio = CAR vi ne cees-
tis, oni donis al vi nenian. Como cada cual ama o r d i n a r i a m e n t e 
á la persona que se le parece = CAR cin amas ordinare personan, 
kiu estas símila al li... ( Z a m e n h o f . ) . 

De dualidad 

ICO. Cuando dos personas y no más de dos, c oncurren á u n 
f i n . ó de ellas se a f i rma a lgo , se emplea la pa labra ambait. E j e m p l o : 
I l i AMRAü faris tion (E l l o s dos lo h i c i e r o n ) , lli AMBAÜ estis tiel 
malagrablaj... (E l l o s fueron tan desagradables ) . 

Los adverbios «ya» y «más» en las oraciones 
ó frases negativas 

1 6 1 . Las frases negat ivas castellanas en que e n t r a n los 
adverbios ya y más, se expresan en E s p e r a n t o con pin, v . g . : E l 
perro no duerme más = Z « hundo né dormas pin, E l papel no está 
va sobre la mesa — La papero ne kus*as PLU sur la tublo. 
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Pronominales 

1 6 2 . Los pronombres el, la, los, las, lo seguidos en caste
l lano de la preposición de, se t raducen del modo s i gu iente : 

e n nominat ivo en acusativo 

el de 1 

tiuj de tiujn de 

tiu de tiun de 
ia de 
lo de tio de tion de 
los de 
las de 

E j e m p l o : Tiu-di libro estas TIU D E mia patro (Este l i b r o es el 
de m i p a d r e ) . Mi petis de li miajn dokumentojn, sed li donis al mi 
TIUJN DE Paulo ( L e pedí mis documentos ; pero él me dio los de 
P a b l o ) . 

1 6 3 . Cuando van seguidos del r e la t ivo que, entonces se 
i n d i c a n de la s igu iente m a n e r a , con todas las var iantes de número 
y caso: 

1̂ ° i u e i kiu: tiun, kiu; tiu, kiun: tiun kiun. 
la que > 
lo que = tio, kio; tion, kio; tio, kion; tion, kion. 

las que ) ^Jfj^ ^uj, fiujf kiujn; tiujn, kinj; tiujn, kiujn. 
los que y 

E j e m p l o : Tiu bótelo estas TIU, KIU defalis planken (Esa bote l la 
es la que cayó al suelo ) , Oni donis al li TIUJN, KIUJ estis sur la 
tabla [Se le d ieron los que (ó las que) estaban sobre la mesa] , 

'Mia onklino prenis TION, KION H vidis ( M i tía tomó lo que v i o ) . 

De cantidad 

164 . Las frases cuanto más... más ó tanto más; cuanto menos... 
menos ó tanto menos: cuanto más... menos; y cuanto menos... más, 
se traducirán respect ivamente p o r / » pli... des pli; ju malpli... des 
malpli: ju pli... des malpli: ju malpli... des pli'. E j e m p l o : Cuanto 
más t r a b a j a , más sano está = JU PLI li laboras, DES PLI sana li estas. 
C u a n t o menos (ünero tenga us ted , más lo despreciarán = JU MALPLI 
da mono vi havos, DES PLI oni vin manatos. 

1 6 5 . Con la locución des pli ke... ó des malpli ke... ó tiom 
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he... expresamos en Esperanto las frases castel lanas, tanto más, 
cuanto que, tanto menos, cnanto que; con tanto mayor (ó menor) 
motivo que, v . g . : Cuanto más que m i amigo i g n o r a b a ta l resultado 
= DES PLI KE mia amiho ignoris Han retultaton. 

De comparación 

166 . Los grados de comparación de los adjet ivos se f o rman 
en la lengua i n t e r n a c i o n a l , por medio de los adverbios y c o n j u n 
ciones pli... ol, malpli... ol, tiel... kiel, que corresponden á los 
castellanos más... que, menos... que, tan... como. E j e m p l o : M i niña 
es más obediente que la t u y a = Mia infernillo estas PLI obeema OL 
la via. T u obra es menos útil que la de t u compañero = Via verko 
estas MALPLI titila OL tiu de via kunulo, Este jefe es tan severo 
como el anter ior = Tiu Si estro estas TIEL severa KIEL la antaUa. 

167 . Pura el super lat ivo absoluto se usa el adverbio iré, 
v e r b i g r a c i a : Esa j o v e n es m u y hermosa = Tiu junulino estas TRE 
bela (ó belega) s implemente . 

168. E l super lat ivo re lat ivo se caracteriza por los vocablos 
la plej... el. E j e m p l o : E l más b r i l l a n t e de todos es el de José = L A 
PLEJ brila EL dittj estas tiu de Josefo. E l de i n f e r i o r i d a d se caracte
riza por malplej: Nuestro pueblo es e l menos sano de la p r o v i n c i a 
=Nia komuitumo estas LA MALPLEJ sana EL la provinco. 

169 . Los grados de modificación para los adverbios s iguen 
las mismas reglas que los de calificación para los ad je t ivos , v e r b i 
g r a c i a : D o m i n g o corre con más rapidez que Fe l ipe = Dominiko 
kuras PLI rapide OL Filipo, E l habló tan elocuentemente como su 
antecesor. = L i párolis TIEL elokvente K I E L lia antailulo. 

De acción común 

1 7 0 . L a acción común de dos ó más personas se expresa en 
Esperanto por medio del sufijo op, que un ido á una raíz n u m e r a l 
equivale & juntos, v . g . : Estos dos amigos s iempre pasean j u n t o s 
=Tiuj Si du amikoj Siam promenas OPE. LOS cinco j u n t o s se arro ja 
ron á mí (ó sobre mí ) . KVINOPE, ili sin jetis sur mili ( Z a m e n h o f . ) ; 
y de este o tro modo: La hvin neltonatuloj jetis sin OPE sur min. 
= Los cinco desconocidos se a r r o j a r o n sobre mí . 



— 5 0 — 

Distributivas 

1 7 1 . Las frases d i s t r i b u t i v a s , se f o rman mediante el empleo 
de la partícula po, que s ign i f i ca á razón de, v . g . : Compré doce 
l ibros para los seis niños, y d i á cada niño (á razón de) dos 
•-—Mi adetis rfekdu librojn por la ses infanoj, kaj mi donis al din 
injano PO da libroj ( I n g l . y V i l l a n . ) , Este l i b r o tiene sesenta pági 
nas; por c ons igu iente , si leo cada día (á razón de) quince páginas, 
terminaré todo e l l i b r o en cuatro días — Tiu Si libro havas sesdek 
pagojn; tial, se mi legas en ciu lago PO dekkvin pajoj, mi finos la 
talan libron en kvar tagoj. 

Frases diversas 

Hace buen t i e m p o , ca lor , frío. 
¿Qué hay de nuevo , de bueno? 
Nada de nuevo , de bueno . 
¿Qué h a y , qué ocurre? 
H a y p l u m a s , habrá que hacer. 
Echar á correr . 
Soy de los que pertenezco á. 

Tú no t ienes s ino . 
T ú no t ienes más que. 
Conocer á ( una persona) . 
;Qué frío hace! 
Estar fuera de sí . 
No poder dominarse . 
¿Qué hora es? 
E l tercer toque . 
¿Qué edad tiene usted? 

Tengo quince años. 

Ponte el cinturón. 
Estar predestinado á. 
¡Qué i n v i e r n o pasaron! 
Casi al m o m e n t o . 
¿En qué se ocupa? 
M i r a r cara á cara. 

Estas bele , v a r m e , ma lvarme . 
K i o nova , bona? 
Nenio nova , bona. 
K i o estas, k io okazas? 
Estas p l u m o j , estos por f a r i . 
E k i r i k u r e . 
M i estas el t i u j , k i u j ; mi a p a r -

tenas al t i u j , k i u j . 

V i n u r havas. 

K o n a t i g i k u n . 
K i e l estas malvarme ! 

Ne hav i sian t u t n u posedon. 

K i o m a boro estas? 
La t r i a sonorado. 
Kiar i agón v i havas? 
M i havas d e k k v i n j a r o j . 
M i estas d n k k v i n j a r a . 
C i r k a u m e t u v ian zonon. 
E s t i des t in i ta por . 
K i a n v i n t r o n i l i t r a v i v i s ! 
PreskaS t u j . 
Je k io l i s in okupas? 
R i g a r d i rekte kontraSe. 
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V i v i r enfrente d e . . . 
O b r a r , portarse c o n . . 
Parecerse á. 
Ser de a l ta a l c u r n i a . 
¿Cuál es la a l t u r a de. . .? 
A la edad de 

S i n saberlo. 
Dos horas después que se o r 

denó . 
Considerarse i g u a l & . . . 
Contar c o n . . . 
E n t ra je de 
Vest ido á lo 
E n el transcurso d e . . . 
E r a i g u a l á los otros . 

I . o g i kontrau 1 a l . . . 
A g í k o n t r a f i , k o n d u t i kontraü. 
S i m i l i a l . 
E s t i de a l ta societa s i tuac io . 
K i a estas la alteco de. . .? 
E n la ngo d e . . . ; havanta la 

agón d e . . . 
Ne s c i i t e . 
Üu horoj p l i ma l f rue ol estis la 

ordono . 
S i n o p i n i i egala a l . . . 
K a l k u l i j e . . . 

E n vesto de 

E n daíiro de . 
L i egalis la a l i a j n . 

F I N 
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