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__ ...,.._ Ars Grammatica de Dionisio Tracio (170-90 a. C") fue la primera gramá-
tica griega que se escribió. Su contenido y método fueron modelos que

siguieron las gramáticas escolares posteriores. La versión española que se
presenta ahora responde a la necesidad que se tenía en nuestro medio de una
traducción completa de este texto. Finalmente, se acompaña la traducción de
una introducción y de abundantes notas, en un intento por hacerla comprensi-
ble para el hablante del español, no necesariamente conocedor de la lengua
griega.
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INTRODUCCIÓN

La historia de los estudios lingüísticos en Occidente tuvo su inicio en Eu-
ropa y fueron los griegos antiguos quienes, por vez primera, reflexionaron
conscientemente sobre la naturaleza del lenguaje humano. Los más primitivos
testimonios que conocemos acerca de las especulaciones llevadas a cabo por
los griegos sobre el lenguaje se remontan a la época de los sofistas (siglo V
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a.Ci). A partir de las disquisiciones y de las divergencias con las que éstos se
encontraron dentro de la esfera de sus estudios de Retórica, se desarrolló una
amplia y erudita tradición de investigadores que se ocuparon de una variada
gama de aspectos del lenguaje, unas veces aprobando y otras veces refutando
las ideas de sus predecesores y contemporáneos. Grande es la deuda de la
ciencia lingüística actual para con los griegos antiguos, desde la terminología
hasta los enfoques que se han adoptado y transformado a lo largo de la historia
intelectual europea.

Es necesario tener en cuenta que, para que las investigaciones de los anti-
guos se hicieran posibles, además de la eclosión cultural que acompañó a la
civilización griega desde finales del siglo VI, se encuentra el factor del surgi-
miento de un sistema alfabético, hecho que tuvo lugar a principio del primer
milenio a.c. Sin la escritura, sin duda, habría sido del todo imposible que los
estudios acerca del lenguaje hubieran alcanzado el grado de desarrollo que al-
canzaron en Grecia. Mas la escritura alfabética no fue la primera realización
lingüística del pueblo griego pues, dos milenios antes del nacimiento de Cristo,
había surgido un sistema de escritura silábico, conocido con el nombre de Lineal
B. El desarrollo con un determinado grado de madurez de la escritura, sumado a
las diferentes preocupaciones intelectuales que afloraron en la Grecia Preclásica,
acentuaron la conciencia y el afán de evaluar las diferentes dificultades que se
presentaban al reflexionar sobre el fenómeno del lenguaje.

De los escritos griegos antiguos que consiguieron sobrevivir hasta nues-
tros días, y refiriéndonos aquí en especial a aquellos que abordaron o tocaron
de algún modo ciertas problemáticas de tipo lingüístico, vario y distinto es el
tono y el enfoque con el que cada uno de ellos se aproxima a su objeto. Los
fragmentos de los presocráticos, los diálogos de Platón, las obras aristotélicas,
los escritos de los estoicos y los demás trabajos de otros filósofos propios de
estas y otras escuelas posteriores, todos ellos conforman un cuerpo de estudios
de diversa índole en los que a veces se tratan problemas lingüísticos, en unas
oportunidades por necesidad -para explicar un determinado planteamiento
filosófico- yen otras por un interés directo en el lenguaje mismo, como es el
caso del Cratilo de Platón. Además, es importante mencionar que otras artes
surgidas en la antigüedad tuvieron parte en la conformación de lo que habrían
de ser los estudios gramaticales en Alejandría, tanto en el aspecto terminológico
como en la concepción que los estudiosos tenían de lo que era una lengua:
dptipov (articulación) y avvófapor; (ligamento) eran términos propios de la
medicina; ap()ó,; (recto), de la gimnástica; o toi yei ov (elemento), de la física,
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y la terminología fonética provenía, en su mayor parte, de la música. Igual-
mente, con gran influencia de la medicina y de la física, se concebía la len-
gua como un cuerpo susceptible de enfermarse, compuesto de una parte cor-
pórea y una incorpórea. Así, inmerso en esta tradición, pero de manera
innovadora en cuanto el método, emerge de la época alejandrina un texto
cuyo objeto explícito de estudio es la Gramática; se trata de Ars Grarnrnatica
de Dionisio Tracio.

Ars Grarnrnatica consta de 20 secciones que tratan de forma breve y siste-
mática cuatro temas fundamentales: la exposición de los fines prácticos que
motivaron los estudios gramaticales alejandrinos-esto es, la lectura correcta en
voz alta y la crítica textual del griego homérico y ático clásico-, la clasificación
fonética de la lengua griega, la clasificación de las sílabas según criterios métri-
cos de cantidad y, por último, conformando la parte más extensa del corpus, la
distinción y subdivisión de las ocho clases de palabras en las que, de acuerdo
con criterios semánticos y morfológicos, se dividió la oración.

Además, han existido a lo largo de los siglos serias dudas sobre la autoría y
la ubicación temporal de Ars Grarnrnatica. La razón principal de las dudas se
debe al giro inusitado que toma el texto a partir de la sexta sección en donde, sin
preámbulos ni explicaciones, se abandona el tema de la sección introductoria,
que versa sobre las partes en las que se divide el estudio de la gramática, y se
empieza a tratar sobre las letras y sus distinciones fonéticas. El tema de la intro-
ducción, entonces, además de ser abruptamente abandonado, no se vuelve a to-
car en el resto de la Gramática. Esto ha llevado a que algunos estudiosos consi-
deren los párrafos introductorios como espurios. A pesar de esto, la mayoría de
los eruditos coincide en aceptar Ars Grarnrnatica como obra de Dionisio adjudi-
cándola, debido a razones conceptuales y estilísticas, al período alejandrino.
Téngase en cuenta que la finalidad que perseguían los alejandrinos al estudiar la
Gramática no era la Gramática misma, sino la lectura y la crítica correctas de los
textos clásicos. Persiguiendo tal objetivo los alejandrinos se vieron en la necesi-
dad de desarrollar un aparato gramatical que les permitiera comparar, ordenar y
clasificar las formas lingüísticas propias de los textos clásicos, i.e., distinguir las
partes de la oración y diferenciar las peculiaridades fonéticas, morfológicas y
semánticas de dichas partes. Además de esto, es evidente que los criterios con
los que se lleva a cabo la tipificación morfológica de las clases de palabras en
Ars Grarnrnatica obedecen al principio de analogía característico de los
alejandrinos: "( ...) las palabras que pertenecían a la misma categoría gramatical
tenían las mismas terminaciones morfológicas y la misma estructura prosódica,
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(oo.) las palabras comparables morfológicamente tienen significados
«analógicos» comparables."]. Ahora bien, más importante que el problema
de la autenticidad de Ars Grammatica es el grado de desarroIlo de los estudios
gramaticales griegos, pues su riqueza conceptual y metalingüística da cuenta de
un momento histórico en el que eIlos cobran una cierta independencia y autono-
mía frente a las otras artes y frente a la Filosofía.

Por haber sido Ars Grammatica de Dionisia fundamento y modelo de los
estudios gramaticales posteriores, Ilevados a cabo por griegos y latinos, ésta
perdura aún dentro de nuestras propias concepciones sobre el lenguaje, de modo
que, brindando esta traducción, esperamos estar contribuyendo un poco a que
nuestra disciplina se conozca a sí misma. Nuestra traducción está hecha a partir
de la edición griega Grammatici Graeci (obra editada por G. Uhlig, cuyo primer
volumen contiene Ars Grammatica de Dionisia Tracia), Teubner, Leipzig, 1965.
Para las notas a pie de página nos apoyamos, principalmente, en el vasto corpus
de escolios y comentarios bizantinos que se le hicieron a esta gramática. Final-
mente, toda nuestra gratitud para el profesor Noel Olaya, puesto que nuestro
interés por este texto nació de su curso Gramáticos Griegos y a su ejemplo este
trabajo le debe todo 10 meritorio que tenga.

I R. H. Robins. Breve Historia de la Lingüística. Ed. Paraninfo SA, Madrid, 1981, Cap. 2,
Grecia.
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ARS GRAMMATICA
DIONISIO TRACIO

LA GRAMÁTICA

La gramática es el conocimiento de las cosas comúnmente dichas por los
poetas y los escritores.

Sus partes son seis: en primer lugar, la lectura perita según la prosodia; en
segundo lugar, la interpretación según los modos poéticos existentes; en tercer
lugar, la explicación sencilla de las glosas y la tradición; en cuarto lugar, el descu-
brimiento de la etimología' ; en quinto lugar, el establecimiento del paradigma, y
en sexto lugar, la crítica de los poemas, que es lo más preciado de la gramática.

LA LECTURA

La lectura es la pronunciación sin errores de los poemas o de los escritos.
Hay que leer conforme a la caracterización, a la prosodia y a las pausas, pues

gracias a la caracterización nos damos cuenta del valor; gracias a la prosodia, del
arte, y gracias a las pausas, del sentido. Esto se hace para que leamos, heroicamente,
la tragedia; vulgarmente, la comedia; melodiosamente, la elegía; armoniosamente, la
épica; suavemente, el poema lírico, y con tono sumiso y de modo gemebundo, los
lamentos. En efecto, si la lectura no se da según la observación de estos parámetros,
malogra las virtudes de los poetas y vuelve ridículas las facultades de los lectores.

EL TONO

El tono es la proyección de la voz melódica. Esta proyección se eleva en el
acento agudo, permanece equilibrada en el acento grave y sube y baja en el
acento circunflejo.

LA PUNTUACIÓN

Hay tres signos de puntuación: punto, punto alto' y coma. El punto es marca de
idea acabada. El punto alto es marca usada a causa de la respiración. La coma es
marca de que la idea no se ha completado aún, sino que está todavía encadenada.

¿En qué se diferencian el punto y el punto alto de la coma? En la duración
de la pausa, pues esta duración es amplia en el punto y en el punto alto y, en
general, es breve en la coma.

2 Sobre la etimología, en Sch. 14,23, se dice: "La etimología es el desmembramiento de las
palabras mediante el cual se hace claro lo verdadero, pues se llama étuuov a lo verdadero".

3 El punto alto en griego equivale a nuestro punto y coma o a nuestros dos puntos.
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flEPI rp AMMATIKH~

rpa¡.¿¡.¿aT1K7J €ITTlll €¡.¿-1rE1píaTWll 1rapU 1rOI7]Taí'.; TE Ka; ITU77PacPEUITIll W'; €1r; TO

7roAu AE70¡.¿ÉllWll.

MÉp7] ~E alJTi}.; EITTlll Eg· 1rPWTOll Ullá7llWIT1'; EllTPI{37}'; KaTU 1rpOIT4J~íall, ~EÚTEPOll

Eg7J77]ITI'; KaTU TOU'; EllU7rápxOllTa.; 7rOI7]TIKOU';TPÓ7rOU';, TpíTOll 7AWITITWll TE Ka; íITTOPIWll
7rPÓXEIPO'; a7rÓ~OITI';, TÉTapTOll €Tu¡.¿oA07ía.; EÜPWI';, 1rÉ¡'¿7rTOll allaA07ía.; €KA07IIT¡'¿Ó';,

EKTOll KpíITI'; 7rO/7]¡.¿áTWll, Ó' ~7} KáMIITTÓll EITTI 7rállTWll TWll EV Tfi TÉXV'f}.

flEPI ANArNn~En~

'AllruyvWITTÉOll ~E Ka(}' lmÓKplITlll, KaTU 1rpoIT4J~íav, KaTU ~laITTOA7Jll. EK ¡'¿EV7UP

TiI.; ú1rOKpíITEW'; T7}ll apET7JV, EK ~E TiI.; 7rpOIT4J~íCL<)T0v TÉXV7]V, EK ~E TiI.; ~laITToAi}.;

TOV 7rEPIEXÓ¡'¿EVOVVOUll ÓPW¡'¿Ell' í'lla T7}ll ¡'¿EVTpaty4J~íav 7¡pwii<w.; allruyvW¡'¿EV, T0ll ~E

KW¡'¿4J~íav {3,WTIKW';, TU ~E EAE7úa AI7UPW';, TO ~E E7rO'; EUTÓVW';, T7}V ~E AUPIK7}V
7rOí7]ITlll E¡'¿¡'¿EAW.;,TOU'; (JEOi'KTOU'; ÚcPEI¡.¿ÉVW';Ka; 70EPW,;. TU 7UP ¡'¿7) 1rapu T7}VTOÚTWll

7lllÓ¡.¡,eva 7rapaT7Jp7]ITIV Ka; TU'; TWll 7rOI7]TWV apETU'; «armoonrrei Ka; TU'; EgEI'; TWll

allatylllWITKÓVTWll KaTatyEAáITTOU'; 7rapíITT7]ITlll.

flEPITONOT

Tóvo.; €ITT;V a1r7JX7]ITI'; cPwvi}.; évaouovlo», 7¡ KaTU aVáTaITlll EV Tfj ¿gEír¡" 7¡
KaTU Ó¡.¿aAIIT¡'¿OVEV Tfj {3apEír¡" 7¡ KaTU 1rEpíKAaITIV EV Tfj 1rEPIIT1rW¡.¿ÉV'f}.

f1EPI ~TIrMH~

~TI7¡.¿aí Eh, TPÚ';' TEAEía, ¡.¿ÉIT7], Ú7rOITTI7¡.¿7J.Ka; 7¡ ¡'¿EVTEAEía ITTI7¡.¿7J EITTI

(Jlavoía.; a7r7]pTIIT¡.¿ÉV7]'; IT7]¡'¿ÚOV, ¡.¿ÉIT7] (JE IT7]¡'¿ÚOV 7rVEÚ¡.¿aTO'; EVEKEV

7rapaAa¡.¿{3avÓ¡.¡,ellOV, Ú1rOITTI7¡'¿7)(JE(Jlavoía.; ¡'¿7](JÉ1rWa7r7]pTIIT¡.¿ÉV7]'; aM' ETI EV(JEOÚIT7]';

IT7]¡'¿ÚOV.

TíJlI ~lacbÉpEI UT1'Y1k7) Ú1rOUTI'YW~~; XPÓJlqJ: f:JI Ik€JI 'Yap Tii UT1'Ylkii 1rOA!; TO
(JláUT'Y)lka, f:JI (J€Tfj Ú7TOlTTl'Ylkii 1raJITEAW~ OAí'YOJl.
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LA RAPSODIA

La rapsodia es la parte del poema que implica cierta actuación del que reci-
ta. Se ha llamado rapsodia, como si fuera una especie de rabdoidia" , ya que los
rapsodas viajeros recitaban los poemas de Homero con un bastón de laurel.

LAS LETRAS

Las letras son veinticuatro desde la a hasta la 0). Son llamadas letras a causa
de que se forman mediante líneas y trazos, pues trazar era arañar para los anti-
guos, como también para Homero: "ahora te ufanas así, por haberme arañado la
planta del pie" <Il. XI, 388>. Éstas también son llamadas elementos (aTOI XEl a)5

a causa de que tienen cierto alineamiento y orden.

Las vocales son siete: a, E, n, 1, 0, V, 0). Se llaman vocales porque tienen
sonido por sí mismas. De las vocales, dos son largas, n y 0), dos son breves, E yo,
y tres son comunes, a, v, l. Se llaman comunes porque pueden ser largas o breves.

Son cinco las vocales antepuestas: a, E, n, 0, 0). Se llaman antepuestas
porque forman sílaba al anteponerse a la 1ya la v, por ejemplo: al, av. Dos son
las pospuestas 1 y v. También algunas veces la v se antepone a la 1, por ejemplo
¡.,LvI a (mosca) y dpst»: a (tempestad).

Seis son los diptongos": al, av, El, EV, 01, OVo

4 La palabra griega rabdoidía (jJaf3orpOía) proviene de jJáf30M (vara, palo, cetro) y rJyOlí
(canto).

5 La raíz indoeuropea *steigh- produjo, con grado o en la alternancia vocálica, el sustantivo
griego oiotgos y, con grado e, el verbo areíxw. Según Bai. areíxw significa 'avanzar en línea,
marchar' y otoixor 'fila, fila de personas, fila o línea de soldados en formación de marcha o en orden
de batalla'. A su vez, de oroi xor se derivó ara1XÚ01l, sustantivo que de manera general significaba
'elemento de una fila o de un conjunto ordenado' y que, tras ser usado por los filósofos, específicamente
significó ora 'cada uno de los elementos primordiales que, en combinándose, conforman todas las
materias', ora los elementos mínimos audibles del habla. Ahora bien, oprimidos por la rejilla mental
del alfabeto, es decir, del sistema gráfico azarosamente descubierto para representar el habla, los
gramáticos griegos no pudieron dejar de encontrar "letras" al estudiar los sonidos de su lengua, de
modo que, en últimas, sus trabajos de fonética se reducen al estudio del alfabeto y, en los mejores
casos, a describir cómo se articulan los sonidos cuyas representaciones gráficas son las letras. Por esto,
resulta razonable que no hayan podido fijar con precisión un término para referirse a los sonidos Yotro
para referirse a letras y, también, que hayan nombrado estos dos objetos con la palabra atot Xe! 011-
'elemento de una fila'-, puesto que dentro de la línea que es el alfabeto cada letra tiene su puesto.

6 En Sch. 39,24, se plantea una clasificación de los diptongos que amplía esta definición:
"[Dionisio] incluyó en su clasificación sólo los diptongos que se oyen bien, pero los diptongos no
son seis, sino doce y se dividen así: seis son los que se oyen bien, los cuales él mencionó; tres que se
oyen mal: r¡v, como: r¡iJoa (hablé); wv, como: wvrór; VI, como: víór (hijo), y tres que se oyen
poco: q>,como: cPKOOÓf10V1l(yo edificaba); 1,1,como: ).1,1ar~r (ladrón), 1/1q, como: 8pql:, (Tracia)".
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f1EPI PAtlrOIi:l.IA}:

'Pat/;q;(Jía E(J"T' ¡hÉPOi) rrOI7}f.LaTOi) Ef.Lrr€PII:tA'Y)<pÓi)TIlia úrrófJ€UI11. ei'P'Y)Tal (Ji
pat/;q;(Jía 0;01l€¡ pa¡3(Jq;(Jía T/i) ooO"a, (mo TOU (Ja<pllíIl'YIpá¡3(Jq; rr€pl€PXOf.LÉIIOUi)(í,(J€/1ITa
'Of.L7}pOU rrOl7}f.LaTa.

f1EPI }:TOIXEIOT

rpáf.Lf.LaTá EO"T/IIelKOO"/TÉO"O"apaarro TOUa f.LÉXPI TOUw. 'Ypáf.Lf.LaTa (Ji AÉ'YETal

(J,a TO 'Ypaf.Lf.Lali) Ka, SUO"f.Lali)TurroUO"fJal· 'Ypát/;al 'Yap TO suO"al rrapa TOI!) rraAaIOIi), Wi)

Ka, ttap' 'Of.L7}pq; «IIUII (JÉf.L' Em'Ypát/;ai) TapO"OIl rro(Joi) EÜx€al aÜTWi)>> <A 388>. Ta (Ji

aUTo' Ka, O"TOIXela KaAelTal (J,a TO EX€/II UTOIXÓII TIlia Ka, Tás/lI.

TOÚTWII <PWII7}EIITa f.LÉII EO"T/II É7fTá· a E 'Y) I o U w. <pwlli¡EvTa (Ji AÉ'Y€Tal, liT,
<PWV7]11a<p' ÉauTwlI a rrOTEAeI.

Twv (Ji <PWII'Y)ÉVTWVf.LaKpa f.LÉII EO"TI (Júo, 'Y)Ka, W, ¡3paxÉa (JÚO,E Ka, o, (Jíxpova

Tpía, al U. (Jíxpova (Ji AÉ'Y€Ta/, ErrE' EKTEÍvETal Ka, O"UO"TÉMETal.

f1poTaKTI Ka <pwvi¡€VTa rrÉvT€· a e 'Y) o W. rrpOTaKTI Ka (Ji A É'Y€Ta I , i:h,
nporaaaoueva. TOUI Ka, u O"uMa¡37¡v arrOT€AEI, OJolI al au. ÚrrOTaKT/Ka (}úo· I Ka, U. Ka,

TO u (JÉEllíOTE rrpOTaKT/KÓV EO"TI TOU 1, Wi) EV T0 f.Lula Ka, aprrula.

i:l.í<pfJO'Y'YOI(JÉEh,V ([S· al au El €U 01 OU.



230 ARS GRAMMATICA

Las diecisiete letras restantes son consonantes: {J, y, ó, ?;, B;«, A, u, v, s, n,
p, a, r, 1J, x, tp, Se llaman consonantes porque no tienen sonido por sí mismas,
sino que lo obtienen al ser colocadas en conjunto con las vocales.

De éstas, las consonantes de sonoridad media son ocho: t; s, ip, A, u, v, p, a.
Se llaman consonantes de sonoridad media porque son sonoras en menor medida
que las vocales, tanto en los sonidos nasales como en los sonidos silbantes .7

Las consonantes de sonoridad baja son nueve: {J, y, ó, 1(, x, r, e, 1J, X. Se
llaman consonantes de sonoridad baja porque tienen menos sonoridad que las otras,
del mismo modo que llamamos afónico al actor trágico que tiene una voz débil.

De éstas, tres son no-aspiradas: 1(, x, r; tres aspiradas: e, 1J, x, y tres
medias: {J, y, Ó. Se llaman medias porque son más aspiradas que las no-aspira-
das" y menos aspiradas que las aspiradas. La {J está en medio de la x y la 1J; la
y está en medio de la 1( y la X, y la d está en medio de la e y la r. Las aspiradas
reemplazan a las no-aspiradas así: a la x la reemplaza 1J, V.g.: "'AAAá #01 Ei'1!..
oJt1) laXE<; lWV euepyéa vña" (Mas dime, ¿dirigiéndote a qué lugar te apode-
raste de las naves bien construidas?) <Od. IX, 279>; a la 1( la reemplaza la X,
V.g.: "AvTÍx.' Ó #EV XAalváv TE Xluvvá TE Evvin: 'OóvaanJS'''(Inmediata-
mente Ulises se puso el manto y la túnica) <Od. V, 229>, Ya la r la reemplaza
e, V.g.: "'QS' l1Ja~-" ol ó' dpa JtáVTES'aÚlv évévovro auoxñ" (Así hablaba
y todos permanecieron en completo silencio) <Il. III, 95>.

Además, de las consonantes, tres son dobles: ?;, s, tjJ. Se llaman dobles
porque cada una de ellas está formada a partir de dos consonantes: la?;, a partir
de la a y la ó; la s, a partir de la 1( y la a, y la tjJ, a partir de la Jt y la a.

Las inmutables son cuatro: A, u, v, p. Se llaman inmutables porque no
cambian en los futuros de los verbos, ni en las declinaciones de los nombres.
También se llaman líquidas. 9

7 En Sch. 201,14, se añade que IWYllOí son sonidos producidos a través de las fosas nasales
y que al YILOí son silbidos que se articulan en los alvéolos.

8 En GG. § 124, se aclara: "A smooth stop (rr, r, K), brought before the rough breathing by
elision, crasis, or in forming compounds, is made rough, becoming an aspirate (rp, (J, X). ( ... )"

9 Según Sch. 204, 1; 333, 23, Y 329, 18, estas consonantes recibieron la denominación de líquidas
(ÍJypá) en un sentido metafórico, a raíz de su cualidad extraordinaria de estar dotadas de cierta ductilidad,
flexibilidad o fluidez, lo cual se evidenciaba, por un lado, en su carácter de inmutables (esto hace
referencia, por ejemplo, a que una consonante líquida como J., presente en el genitivo áJ.ór (de sal),
permanece inmutable, es decir, sin cambio en el nominativo áJ.r (sal), mientras que una consonante no
líquida como p, presente en el genitivo rpJ.e{3ór (de vena), cambia en el nominativo rpU¡p (vena), en
donde ¡pproviene de (3+ a) y, por otro, en su capacidad para formar sílabas comunes al j untarse con
las consonantes áfonas. En Sch. 204, 16 Y 342,9, encontramos que se les denominan líquidas e
inmutables como metáfora de los tintes líquidos, que no se mezclan con los tintes que están secos al
ser aplicados sobre éstos, sino que permanecen inmutables, invariables. Yen Sch. 46, 22, encontramos:
"( ...) así como de las vocales algunos llamaron a las comunes líquidas, por ser resbaladizas entre el
tiempo de larga y de breve, así también estas consonantes son llamadas líquidas, dado que para el
poeta ocupan unas veces el lugar de dos consonantes y otras el lugar de una."
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"LÚ!u!)(Vva ~ETa AOl7Ta É1rTaKaí~EKa' ¡3 ')1 ~ ~ () K A ¡¡, v S 1TP U T cPX t/;. uÚ¡¡'cPwva
~E M')IOVTal, OTI aUTa ¡¡'EV Ka()' ÉauTa cPwv,y]ll OUK€XEI, ovvraaaouevo. ~E¡¡'ETa
TWV cPWV'Y}ÉVTWVcPwvY;v a1TOTEAEI.

TOÚTWV rY¡¡¡,ícPwva¡¡,Év EUTIV OKTW' ~ S t/; A ¡¡, v p u. rY¡¡¡,ícPwva~EM')IETal, oTI1Tap'

DUOV?lTTOVTWV cPWV'Y}ÉVTWVEÜcPwva Ka()ÉuT'Y}KEV €V TE TOI'; ¡¡'U')I¡¡'OI'; Ka, UI')I¡¡'OI,;.
"AcPwva ~É EUTIV évvéa: ¡3 ')1 ~ K 1TT () cPX. licPwva ~EM')IETal, OTI ¡¡,aMOV TWV
aMwv E(}"T;VKaKócPwva, ¿;)(T1TEPacPwvov AÉ')IO¡¡'EVTOVTpa')lqJ~OV TOVKaKócPwvov.

TOÚTWV t/;IAa ¡¡,Év EUTI Tpía, K 1TT, ~auÉa Tpía, () cPX, ¡¡,Éua ~ETOÚTWV Tpía, ¡3 ')1

~. uéao. ~Eúp'Y}Tal, OTI TWV ¡¡'EV t/;IAWV EUTI ~auúTEpa, TWV ~E~auÉwv t/;,AÓTEpa.
Ka; fUTI TO¡¡'EV ¡3¡¡,ÉUOVTOU1TKa, cP,TO ~E ')1 ¡¡,ÉUOVTOUK Ka; X, TO ~E~ ¡¡,ÉUOVTOU
() Ka, T. 'AVTIUTOIXEI ~ETa ~auÉa TOI'; t/;IAOI';, TqJ ¡¡'EV 1TTO cP,OÜTW';' «'AMá ¡¡'O/
E/'4>' 01T'r)fUXE'; /WV EUEp')lÉa ))'~a» <, 279), TqJ ~EK TOX· «AuTíx' Ó ¡¡'EV xAalváv
TE xlTwvá TE EWUT' 'O~UUUEÚ';» <E 229), TO ~E()TqJ T' «".o.; €cPa()" oí ~' lipa
1TávTE'; aK-Y)ll E')IÉVOVTOUIW1Tfj» (T 95).

"ETI ~ETWV uu¡¡'cPwvwv ~I7TAa ¡¡,Év EUTI Tpía' ~ S t/;. ~I7TAa ~EE/'p'Y}Tal, OTI É'v
EKauTov aUTwv EK ~úo uU¡¡'cPwvwv UÚ')IKEITal, TO ¡¡'EV ~ EK TOUu Ka, ~, TO ~ES EK
TOUK Ka; u, TO ~E t/; EK TOU1TKa; u.

'A¡¡'ETá¡3oAa TÉuuapa' A u. v p. a¡¡'ETá¡3oAa ~EM')IETal, OTI ou ¡¡'ETa¡3áMEI EV
TOI'; ¡¡,ÉMouul TWV P'Y}¡¡,áTWV OU~EEV Tal'; KAíUEUI TWV OVO¡¡,áTWV. Ta ~€ aUTa
Ka, Ú')Ipa KaAEITal.
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En nominativo singular las letras finales de los nombres'? masculinos que
no se extienden" son cinco: -v, -t, -p, -o, y -1jJ,V.g.: !Hwv (Dion), <fJolvl~
(Fénix), N torwp (Néstor), rrápl so (Paris), y rriAo1jJ (Pélope). Las letras finales
de los nombres femeninos son ocho: -a, -r¡, -w, -v, -~, -p, -o y -1jJ,V.g.:Moüorz
(Musa), 'EUvr¡ (Helena), KAE l W (Cleo), XEAl ÓWV (golondrina), fAl ~ (hélice),
Idlrr¡p (madre), 8tu so (Tetis), y AaIA.a1jJ(tempestad). Las letras finales de los
nombres neutros son seis: -a, -l, -v, -p, -so y -v, V.g.:dpua (carro), ¡.1-ÉAl(miel),
ÓÉvópov (árbol), vówp (agua), óbwso (copa) y óópv (lanza). Algunos le añaden
a este grupo también la -o, V.g.: aAAo (otra cosa). Las letras finales de los
nombres duales en nominativo son tres: -a, -E y -w, V.g.: 'ArpEÍóa (ambos
Atridasj.I'Ecroo» (ambos Héctores), y (jJíAW(ambos amigos). Y las letras fina-
les de los plurales son cuatro: -l, -so, -a y -r¡, V.g.: (jJíAOl (amigos), "E/Cwpn
(Héctores), f3lf3A.ía (libritos) y f3iAr¡ (dardos).

LA SÍLABA

La sílaba, en sentido propio, es la reunión" de consonantes con una o más
vocales, V.g.: «ap, f3ovso. Y, en sentido impropio, es "la reunión" de una sola
vocal, V.g.: a, n.

LA SÍLABA LARGA

Una sílaba larga se da por ocho motivos: tres por naturaleza y cinco por
posición. Por naturaleza: 1) cuando se pronuncia con vocales largas, v.g.:

10 La palabra griega ávoua es utilizada indistintamente para referirse tanto a palabras de
clase sustantivo como a palabras de clase adjetivo. Cabe anotar que existen justificaciones válidas
para dicho uso. En primer lugar, tanto los sustantivos como los adjetivos participan de la flexión
nominal, es decir, aceptan la presencia de sufijos que, desde el plano morfológico, determinan el
establecimiento de relaciones sintácticas con otros signos, según que concuerden con éstos en
caso, género y/o en número gramatical. En segundo lugar, estos dos tipos de palabras pueden
intercambiar funciones sintácticas ocupando cada una el lugar de la otra. Véase el caso del sintagma
nominal la mujer maravilla, donde el signo maravilla, a pesar de ser un sustantivo, cumple la
función propia de un adjetivo. En español se agrupan estas dos clases de palabras bajo la
denominación común de nombres (Bello: 1847 § 61), pero también se han hecho consideraciones
similares al tratar acerca de otras lenguas (Emout A. et Thomas F. Syntaxe Latine. 1951 § 1). No
consideramos, pues, que haya inconveniente en traducir la palabra griega ávoua por la palabra
española nombre y así lo haremos a lo largo del texto.

11 Al respecto se dice en DTGG. pág. 38: "ávenésxaios. Latín, non extensus, nonproductus.
Español, que no se extiende (al final); que no puede sufrir é nésx ao cs, :rrpoa(H/Kr¡. Opp.
éxe cteráuevos. Referido a nombres y adjetivos, V.g.:wlóaOe, ioioinooi (...)." En GG. § 333,
g: "The deictic suffix -1 may be added to demonstratives for emphasis. Before it a, e, o are dropped.
Thus, óOí this man here, i¡0í, wóí, G. wvóí, rr¡aóí, etc.; oinoot, ainni, iovti, oinoii, toiraovi"
Así pues, los nombres que se extienden son los pronombres.

12 Téngase en cuenta que av).),.aM (sílaba) proviene del verbo avA.-A.ap.fJávw, que significa
reumr.
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TEAIKU UPUElllKWll OllO/háTWll állE7TEKTáTWll KaT' dl1€1all Ka, ÉlllK'Y¡ll 7TTWUlll

UTOlxúá fUTI 7TÉllTE' II ~ P u !/;, oToll 6.íWll <l>oílJ/~NÉUTWP Dápl; DÉAO!/;, 8'Y)AVKWll ~E

OKTW' a 'Y)W II ~P U!/;, oiov Mouua 'EAÉv'Y) KAEIW XEAI~Wll EAI~ WY¡T'Y)P0ÉTI<; Aa/Aa!/;,

OU~ETÉPWll~E E~'al IIP U u, oiov ap/ha /hÉAI ~Éll~POll i.í~wp ~É7Ta<;~ópv, TlllE<; ~E 7TPOUTI8ÉaUI
Ka, TO o, olov aMo, 6.V;'KWll ~E Tpía' a E W, olov 'ATpEí~a "EKTOpE cPíAW, nA'Y)8VllTIKWll
(JE-réaaaoa- I u a 'Y), oToll cPíAO/ "EKTOPE<; ¡3,¡3Aía ¡3ÉA'Y),

DEPI LTAAABHL

LvMa¡31¡ fUTI «vpio»; uúM'Y)!/;I<; UV/hcPWllWll 1kfTG, cPWll1¡EllTO<;,y¡ cPWll'Y)ÉllTWll,

olov «ao ¡3ou<;' KaTaXP'Y!uTIKW<; ~E Ka, 7¡ f~ ÉllO; cPWll1¡EllTO<;,oiov a 'Y),

DEPI MAKPAL LTAAABHL

MaKpu uvMa¡3-Y¡ 7íllETal KaTG, TPÓ7TOV;OKTW, cPÚUEI/hEll TPÚ;, 8ÉUEI (JE7TÉllTE,

Ka, cPÚUEI/hEll <r> 7íTOI OT' all (J,U TWll /haKpWll UTOIXEíWll fKcPÉp'Y)Tal, oToll -Yípw;' <2>
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tipw~ (héroe); 2) cuando posee una vocal común usada como larga, V.g.: "..fYJr¡~
(Ares), o 3) cuando tiene un diptongo, v.g.: Ara~ (Áyax). Ypor posición: 1)
cuando termina en dos consonantes, V.g.: (V..~ (sal); 2) cuando dos conso-
nantes van después de una vocal breve o abreviada, V.g.: 4.'ypÓ~13 (campo);
3) cuando termina en una consonante simple y la siguiente sílaba comienza
por consonante, v.g.: Y2yov (obra); 4) cuando le sigue una consonante do-
ble, V.g.: f.Jw (afuera), o 5) cuando termina en consonante doble, V.g.: "All!Ei!..
(árabe).

LA SÍLABA BREVE

Una sílaba breve se da por dos motivos: 1) cuando tiene una vocal breve por
naturaleza, V.g.: (3pipo~ (feto) o 2) cuando tiene una vocal común usada como
breve, V.g.: ~1J~ (Ares).

LA SÍLABA COMÚN

Una sílaba común se da por tres motivos: 1) cuando termina en vocal
larga y la siguiente empieza en vocal, V.g.: "Oií Ti flOl al Ti!J...laai· iJEoi
vv flOl aitt oi el al v" (no eres culpable en nada, los dioses son los culpa-
bles) <Il. I1I, 164>; 2) cuando a una vocal breve o abreviada la siguen dos
consonantes, de las cuales, la segunda es inmutable o líquida y la primera es
una consonante de sonoridad baja, V.g.: "I1árpod,i uoi Oedfí nAEl arov
K€xapwflivE iJvflij)" (¡Patroclo, muy agradable por tu valor para mí, míse-
ra!) <Il. XIX, 287>, o 3) cuando una sílaba siendo breve termina palabra y la
siguiente palabra empieza por vocal, v.g.: "N éotop a Ó' OVK iAaiJEv l ax~
ni vovrá n ep i ustns" (Y Néstor, aunque estaba tomado, no pasó por alto el
grito) <11.XIV, 1>.

LA PALABRA Y LA ORACIÓN

La palabra es la parte más pequeña de la oración.

IJ Véase más adelante el capítulo dedicado a las sílabas comunes: según él, la sílaba a- de a-
vpás sería común.

14 Sobre composición, dice el Sch. 212,: "Son cosas distintas la construcción (avvra~t s) Yla
composición (avv(J¡;at s). Construcción es la colocación de palabras escritas no al mismo tiempo,
pero pensadas al mismo tiempo, mientras que composición es la unificación de una, dos o tres
palabras producida por un único acento y un único golpe de aire."
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7¡' OT' alJ E,c'Yi€lJTI TWlJ (J'XPÓlJWlJ KaT' EKTaUllJ rrapaAaf,1.(3alJÓf,1.€lJOlJ, OlOlJ ''Ap'Y]e;. (3) 7¡'

OT' alJ EX'Yiula» TWlJ (J/(/lió'Y'ywlJ, ololJ Ai'ae;. 8Éu€1 (J€ <r) 7íTOI OT' alJ €ie; (Júo uÚf,1.cPwlJa
A7}rn, olov Me;· ü> ,y¡OT' alJ (3paxú,y¡ (3paxulJof,1.ÉlJlp cPWv-Y¡€lJTI€7rlcPÉP'Y]Tal (Júo uÚf,1.cPwlJa,

oTolJ a7PÓe;· (3) ,y¡ iÍT' alJ €ic; árrAOUlJ UÚf,1.cPWlJOlJA7}7'Yi Ka; T~lJ Ég7je; EX'Yi arro UUf,1.cPWlJOU

apXOf,1.ÉlJ'Y]lJ,olOlJ EP70lJ· (4) 7¡' OT' alJ (JmAoulJ UÚf,1.cPWlJOlJ€7rlcPÉP'Y]Tal, oTolJ EgW· (5) 7¡'

OT' alJ (JmAoulJ UÚWPWlJOlJ A7}rn, ololJ ''Apat/;.

DEPI BPAXEIA:¿ :¿YAAABH:¿

Bpaxúa uUMa(3~ 7ílJ€Tal KaTa TpórroUe; (Júo, <r) 7íTOI OT' alJ EX'Yi €lJ TI TWlJ

cPÚU€1(3paxÉWlJ, olov (3pÉcPoe;· (2) 7¡' OT' alJ EX'Yi €lJ TI TWlJ (J'XPÓlJWlJ KaTa UUUTOA~lJ
-rrapaAaf,1.(3alJóf,1.€lJOlJ, olov ''Ap'Y]e;.

DEPI KOINH:¿ :¿YAAABH:¿

KOllJ~ uUMa(3~ 7ílJ€Tal KaTa +pottoi»; TpÚe;, <r) 7íTOI OT' alJ €ie; cPWlJ7j€lJf,1.aKpOlJ

A7}rn Ka; T~lJ Ég7je; EX'Yi arro cPWlJ7}€lJTOe;apXOf,1.ÉlJ'Y]lJ,olov «Olí Tí f,1.0/ aiTí'Y] €uuí· 8€oí lJÚ
f,1.01alT/Oí eiaiv» (F r64)· Ü) ,y¡ OT' alJ (3paxú,y¡ (3paxulJof,1.ÉlJlp cPWlJ7}€lJTI €7rlcPÉP'Y]Tal

(Júo uÚf,1.cPwlJa, WlJ TO f,1.€lJ (J€ÚT€POlJ af,1.€Tá(3oAOlJ, TO (J€ ,y170Úf,1.€lJOlJKa8' É'v lLcPwlJólJ

EUTllJ, olov «I1áTPOKAÉ f,1.01(J€IAf) rrAÚUTOlJ K€xapIUf,1.ÉlJ€ 8uf,1.0» <T 28]) (3) ,y¡OT' alJ

(3paxúa ouua «artomeoasoi de; uepo; AÓ70U Kal' T~lJ Ég7je; EX'Y)arro cPWlJ7}€lJTOe;apxof,1.ÉlJ'Y]lJ,

olOlJ «NÉuTopa (J' OUK EAa8€lJ iax~ rrílJOlJTá ttep Ef,1.rr'Y]e;»<= r ).

I1EPI AE=En~
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La oración es una composición 14 de palabra en prosa que indica sentido
completo."

Las partes de la oración son ocho: nombre, verbo, participio, artículo, pro-
nombre, preposición, adverbio y partícula". No se incluye, como parte de la
oración, nombre común, pues se toma como una clase del nombre.

FUNDAMENTO DE LAS OCHO PARTES DE LA ORACIÓN

EL NOMBRE

Nombre es la parte declinable de la oración que indica materia, v.g.: piedra,
o acción, v.g.: educación, y que puede ser común, v.g.: hombre, caballo y pro-
pia, v.g.: Sócrates. Cinco accidentes gramaticales acompañan al nombre: géne-
ros, clases, formas, números y casos."

Los géneros son tres: masculino, femenino y neutro. Algunos añaden a éstos
otros dos, a saber, común, v.g.: caballo y perro, y epiceno, v.g.: golondrina y
águila,"

Las clases son dos: nombre prototípico y derivado. El nombre prototípico
es el que se le ha asignado a un objeto por primera vez, v.g.: ri] (Tierra). Deriva-
do es el que tiene origen a partir de otro nombre, v.g.: 'Ta01io'i''' (hijo de la
tierra) <Od. VII, 324>.

Las clases de los derivados son siete: patronímico, posesivo, comparativo,
superlativo, diminutivo y deverbal.

15 Conscientes de la inconveniencia de esta definición, los escoliastas de Dionisio Tracio en
Sch. 355, 16-32, anotaron: "De nuevo hay que censurar al técnico, según que llamó a la oración
'composición de palabra en prosa', pues si lo aceptamos, rechazamos y nos desentendemos de las
oraciones en verso, y no llamaríamos a la palabra que está en las composiciones en verso' la parte
más breve de la oración'. Por lo tanto, para que la definición sea sana y se amplíe tanto a la oración
en prosa como a la oración en verso, conviene hacerlo así: 'oración es la composición de palabras
que completa un sentido coherente".

16 Traducimos por partícula la palabra griega OVYOWIWr, entendiendo que no hay en español
un término realmente equivalente. LVyOeOP.or, por su etimología, implica el establecimiento de una
relación sintáctica entre elementos. Así pues, significa 'conjunción', 'preposición' y, en algunos
casos, hasta 'prefijo'.

17 Nótese que esta primera clasificación de los nombres obedece a criterios morfológicos.
18 Estos ejemplos presentados por Dionisio valen únicamente para la lengua griega. En griego

tanto tn xos como KVWY admiten artículo masculino (ó) o femenino (1Í) y varía con esto su género
gramatical. Xt:A.IOWy es un nombre epiceno porque sólo admite el artículo femenino y GÍrrór, el
masculino. En lengua española encontramos los siguientes ejemplos de epicenos: el jilguero, la
liebre, el lince, el águila, etc. En tal caso, los hablantes, cuando necesitan distinguir el sexo del
referente, se valen de perífrasis con macho o hembra, e.g.: la liebre macho o la liebre hembra.
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Aó?,oe; iJÉ €eTTI m{ije; AÉsEWe; UÚll(}Hne; iJ,állolall aUToTEAij iJrr¡AoOua.
ToO iJi Aó?,oU p,Éprr¡ EUT;lI OKTW' ollop,a, (;7jp,a, p,ETOX7J, ap(}poll, allTWlIu/úa,

1TpÓ(}EUIe;,E1Típprr¡p,a, uÚlIiJEp,Oe;. 7) ?,ap 1Tpourr¡?,opía we; eliJoe; TeP ollóp,aTI Imo(3É(3Arr¡TaI.

APXH TON OKTO MEPON TOT AOrOT

f1EPI ONOMATOL

"Ollop,á EUTI p,Époe; Aó?,ou 1TTWTIKÓll, uwp,a ,y¡ 1Tpa?,p,a omuaivov, uwp,a p,ill

OJOllAí80e;, 1Tpa?,p,a iJi OJOll 1TaliJEía, KO/lIWe; TE Ka; iiJíwe; AE?,Óp,ElIOll, Ka/lIWe; uév OJOll

a1l8pW1T0e; /1T1T0e;,iiJíwe; iJi OJOll LWKpáTrr¡e;. f1apÉ1TETal iJi TeP Ollóp,aTI 1TÉlITE' ?,ÉlIrr¡,

úiJrr¡, ux:Y¡p,aTa, apI8p,oí, 1TTWUEIe;.

rÉlIrr¡ p,ill OUlIelai Tpía' apuElIlKóll, (}rr¡AUKÓll,OUiJÉTEpOll.ElIlOl iJi 1TpOUTI8ÉaUI TOÚTOIe;

aMa iJúo, KOlllÓll TE Ka; E1TíKOlllOll, KO/1I01lp,ill OJOlli'mroe; KÚWlI, E1TíKOlllOll iJi OJOllXEAliJWlI

aETÓe;.

E','iJrr¡iJi iJúo, 1TPWTÓTU1TOllKa; 1Tapá?,w?,Oll. 1TPWTÓTU1TOllp,ill OUlI EUTI TO KaTa T7)lI

1TPWT"f)lI8ÉUI1I AEX8ÉlI, OJOllrij. 1Tapá?,w?,Oll iJi TO acP' fTÉpOU T7)1I ?,ÉlIEUllI Eux:rJKÓe;, OJOll

ral7)ioe; <rr¡ 324>.

Ei'iJrr¡ iJi 1Tapa?,w?,wlI EUT;lI f1TTá· 1TaTpWlIup,1KÓll, KTrr¡TIKÓlI, UU?,KPITIKÓlI,

ímEp(}ETIKÓlI, Ú7rOKOPIUTIKÓlI, tuuxovvuov, prr¡p,aTIKólI.
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1) Patronímico es, propiamente, el que ha sido formado a partir del nombre
del padre y, por extensión, el que ha sido formado a partir del nombre de los
antepasados, V.g.:TI1]ÁEÍol1"(Pelida) y Aimciol1" ó' AXlUEV" (Aquiles, el Eacida).
Hay tres formas de patronímicos masculinos: en -01]", en -wv y en -aOloS', V.g.:
'Ar:pEÍol1S','Ar:pEÍwv (Atrida) y, la forma propia de los eolios'YppáoLOS' (Hirradio),
pues Pítaco es hijo de "Yppa (Hirra). De los femeninos, igualmente hay tres: en-
l S', V.g.:TIpwpí S' (hija de Príamo), en -rrs, V.g.:TIdláS' (hija de Pelias) y en -Vl1,
V.g.:",AOP110r:iv11" (hija de Adrasto) <JI. V, 412>. Homero no forma patronímicos
a partir de los nombres de las madres, pero los poetas más recientes si.

2) Posesivo es el nombre que da cuenta de la posesión, abarcando al posee-
dor, como: "caballos neleos" <Il. XI, 597>, "túnica hectórea" <Il. 11,416> Y
"librillo platónico".

3) Comparativo es el nombre que establece la comparación de un nombre
en relación con otro del mismo género, como: 'AXtAÁEVS' avopu óupoS'
Ai'avTOS' (Aquiles es más valiente que Áyax) o de uno en relación con muchos
de distinto género, como: 'AXtAÁEVS' avopuóupOS' r:wv Tpwwv (Aquiles es
más valiente que los troyanos). Las formas de los comparativos son tres, a saber,
en -UpOS', como: 6l;vupoS' (más agudo) y fJpaovupOS' (más lento), en -wv
puro'", como: fJdr:iwv (más noble) y KaÁÁiwv (más hermoso), y en -wv, como:
«peiomov (más fuerte) y ijoowv (más débil).

4) Superlativo es el nombre que se emplea conforme a la superioridad de
uno en comparación con muchos. Las formas de éstos son dos, a saber: en
-r:aTOS', como: 6I;vr:aTOS' (el más agudo) y fJpaovr:aTOS' (el más lento), yen
-TOS',como: ápi at os (el mejor) y pÉyWTOS' (el más grande).

5) Diminutivo es el nombre que muestra la disminución de su nombre
prototípico sin establecer comparación, como: av()pw:rdOKOS' (hombrecito),
Áieal;20 (piedrecilla) y ¡tElpaKVULOv (jovencito),

19 En DTGG. pág. 215, se dice: "tcañ apás . Latín, purus. Español, puro, culto. Opp
áKá()aprM. 1) «añapo: av)..).af3i¡: Cuando la sílaba anterior acaba en vocal y la siguiente empieza
por vocal, ésta se JI ama pura."

20 Dentro de la lista de sufijos griegos para formar diminutivos que trae GG. § 852, no se
encuentra el sufijo -aK- (sufijo que, a partir de ).í()-o-r, haría su diminutivo así: ).í()-aK-r < ).í()an
Y, en el LSJ., ).í()a!; no figura como diminutivo de ).í()or sino como adjetivo, 'pétreo' y como
sustantivo femenino 'piedra, imán, piedra pómez'. Dionisio, por su parte, incluye a ).í()a!; como un
ejemplo de diminutivo y en los Sch. 227, 6; 376, Y 539, 4, a su vez, el sufijo -a!; aparece como uno
de los seis tipos distintos de sufijos para derivar diminutivos. Así mismo, en los escolios citados, se
nos ofrece una lista de sufijos para formar derivados diminutivos masculinos, femeninos y neutros
que difiere particularmente de la lista que nos brinda GG. En algunos casos, varios de los sufijos que
incluyen los escoliastas no están incluidos en GG. y viceversa; y en los casos en que hay coincidencia,
la segmentación morfológica es distinta, e.g.: en la palabra na/MoY, diminutivo de nai s (niño), y
en x).aYI Moy, diminutivo de x).ayí r (manto de fina lana), el morfema de diminutivo es -01 para los
escoliastas, mientras que, según la GG., el morfema es -1 a-o
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(1) TIaTpWlIU,uIKOll ,uElI 0011 €UTI TO Kupíw~ cato rraTpo~ €ux:r¡,uaTlu,uÉlIOll,

KaTaxprr¡UTIKW~ ~E Ka; TOarro rrwyólIwlI, 07011nY)AEí~'Y}~, AiaKí~'Y}~ Ó 'AXIMEÚ~. Túrrol
~ETWlIrraTpwlIu,uIKWlI apUElIIKwlI,uElI TPú'~, ó Ei~~, ÓE;~WlI, ÓE;~ a~IO~, 07011'ATpEÍ~~,

'ATpEíWlI, Ka; Ó TWlI AioAÉwlI I'~IO~ TÚrro~ 'Tppá~lo~· "Tooo. 'Yup rral~ Ó TIITTaKÓ~.

8'Y}AuKWlI ~E oí ¡'UOITPÚ~, Ó Ei~ I~, 07011TIpla,uí~, Ka; Ód~~, 07011TIEAlá~, Ka; Ód~1I'Y},
07011'A~prr¡UTíll'Y} (E 412). 'Arra ~E ,u'Y}TÉPWlIou O"X'YI,uaTí/;EI rraTpWlIu,uIKOll d~o~ Ó

"O,u'Y}pO~, aM' oí lIHVTEpOI.

(2) KT'Y}TIKOll ~É €UTI TO urro T7)1I KT7]UllI rrE7rTWKÓ~, €,urrEpIEIA'Y},u,uÉlIOU TOU

KTr(¡TOPO~,07011N'Y}Ar(¡iol í'mrOI (A 597),' EKTÓPEO~X/T(VlI (B 416), I1AaTwlIlKoll {31{3AíOll.

(3) ~U'YKPITIKOll ~É €rTTl TO T7)1I UÚ'YKPIUllI EXOll €1I0~ tipo; Ella Ó,uOIO'YElI7],w~

'AXIMd)~ all~pElóTEPO~ Al'allTo~, ,r¡ €1I0~ rrpo~ rroMou~ fTEPO'YElIú'~, w~ 'AXIMEU~

all~pElóTEPO~ TWlI TpwwlI. TWlI ~EUU'YKpITIKWlI TÚ7rOIdu; TPEI~, ÓEi~ TEpO~,07011O;ÚTEPO~

{3pa~úTEpo~, Ka; Ód~WlI Ka8apó~, 07011{3EATíWlI KaMíWlI, Ka; ÓE;~ WlI, 07011KPEíUUWlI
"'Y}UUWlI.

(4) 'TrrEp8ETIKOll ~É €UTI TOKaT' €rríTaUllI €1I0~rrpo~ rroMou~ rrapaAa,u{3alló,uElIoll

€1IuU'YKpíUEI. Túrrol ~E aUTou E;UI ~ÚO, ó E;~ TaTO~, 07011O;ÚTaTO~ {3pa~úTaTO~, Ka; Óei;
TO~, 01011apIUTO~ ,uÉ'YIUTO~.

(5)' TrroKopluTIKOll ~É €UTI TO,uEÍWUllI TOUttportotimov auu'YKpíTW~ ~'Y}AOUlI,07011

a1l8pwrríuKo~ Aí8a; ,uElpaKúMlOlI.
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6) Parónimo!' es el nombre que ha sido formado a partir de un nombre,
como: Teon y Trifón.

7) Deverbal es el nombre que ha sido derivado de un verbo, como:
cI>tAf¡¡..twv(Filemón) y Nof¡¡..twv (Noemo)."

Las formas de los nombres son tres: simple, compuesta y parasintética
(derivada de compuestos). Simple, como: MÉ¡..tvwv (Menón); compuesta, como:
'Aya¡..tÉ¡..tvwv (Agamenón), y parasintética (derivada de compuestos), como:
'Aya¡..tE uvovi or¡~ (Agamenonida) y cI>tAlxstl or¡~ (Filipida). Las diferencias de
los nombres compuestos son cuatro: los que se forman a partir de dos nombres
completos", como: XElpí-aoifJo~ (Quirísifo); los que se forman a partir de dos
nombres incompletos, como: LoifJo-d.f¡~ (Sófocles); los que se forman a partir
de un nombre incompleto y uno completo, como: cI>tAó-or¡¡..to~(Filodemo), y
los que se forman a partir de un nombre completo y uno incompleto, como:
rrEpl-d.f¡~ (Peric1es).

Los números son tres: singular, dual y plural. Singular, como: ó "Gunpos
(Homero); dual, como: rw'O¡..tf¡pw (ambos Horneros), y plural, como: ol "Cucnpo¡
(Horneros). Sin embargo, hay algunas formas singulares que se aplican a
multitudes, como: pueblo, coro y multitud. De igual manera, algunas formas
plurales se aplican a singulares o a duales; a singulares, como: Atenas y Tebas:"
ya duales como: ambos.

21 La definición de parónimo resulta vaga. Sobre parónimo, añade el Sch. 228, 4,: "Cada una
de las otras clases de nombre posee una sola significación a partir de la que también ha recibido su
denominación: el patronímico, porque tiene la significación del padre; el posesivo, porque signifi-
ca posesión; el comparativo, comparación; el superlativo, superioridad; el diminutivo, disminu-
ción; sin embargo, el parónimo significaba muchas cosas: nombres comprehensivos, V.g.: áune AWV
(viñedo) de ajare AOf (vid); nombres gentilicios, v.g.:' AKpayavú VOf (Acragantino) de' AKpáym
(Acraga); nombres participativos, V.g.: ÓEpf1ár:t vor (de piel) de ÓÉpf1a (piel); nombres propios,
v.g.: Kpaúvof (Cratino) de «páros (poder); nombres de derivación homogénea, V.g.: épvat! vns
(trabajador laborioso) de épváxns (trabajador). Entonces, ya que el parónimo no era capaz de
obtener su denominación a partir de uno solo de los anteriores hechos, fue llamado a partir de lo
consecuente con todos: parónimo (paralelo a un nombre)."

22 <t>d1Íf1wV del verbo <jJlAiw (amar) y N01Íf1wv del verbo voéio (pensar).
23 Téngase en cuenta que el análisis morfológico hecho por Dionisio Tracio tenía como base

las formas del nominativo. Así pues, se llaman nombres completos, aquellos elementos que, for-
mando parte de un compuesto, aparecen en nominativo.

24 Al hablar del número, entendido como un accidente gramatical que se manifiesta en el
comportamiento morfológico y sintáctico del nombre (sea éste sustantivo o adjetivo), el autor
introduce en su clasificación un determinado grupo de sustantivos que, si bien se comportan
morfológica y sintácticamente como nombres plurales, su referente es una entidad singular. Así
pues, un sustantivo puede aparecer siempre en forma plural, esto es, con los sufijos flexionales 1-
si y I-esl en español, estableciendo concordancia en número plural con el artículo y el adjetivo e
incluso, en función sujeto, con el verbo; sin embargo, nocional o semánticamente puede no hacer
referencia a una multiplicidad de objetos o de individuos. Este hecho se relaciona con el concepto
de Pluralia tantum presentado por diferentes autores en los textos de gramática española (Véanse
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(6) OapwlIu,uoll ~É EO-TI TO ttao' ollo,ua rrol'r¡6Év, 0[011 E>ÉWII TpúcPwlI.

Lx:(¡,uaTa ~E ollo,uáTWII EO-T; Tpía' árrAoulI, o-úIl6ETOIl, rrapaO-úlI6ETOIl' árrAoulI,u€li

0[011MÉ,uIlWII, o-úll6ETOll ~E 0[011 'A'Ya,uÉ,ullwlI, rrapaO-úll6ETOll ~E 0[011 'A'Ya,uE,ullollí~'YJt;

<l>IAmrrí~'YJt;. TWII ~E o-ull6ÉTwlI ~/acPopaí EiO-I TÉo-o-apEt;. a ,uEII 'Yap aUTwlI eiaiv €K ~úo

TEAEíWII, Wt; XElpíO-OcPOt;,a ~E €K ~úo árroAEmólITwlI, wt; LOcPOKA7jt;, a ~E E{ árroAEÍrrollTot;

Ka; TEAEÍou, Wt; <l>IAó~'YJ,uOt;,a ~E €K TEAEíou Ka; árroAEÍrroIlTot;, Wt; OEPIKA7jt;.

'ApI8,u0; TPEí'q' ÉIIIKÓt;, ~uiKÓt;, rrA'YJ8UliTIKÓt;· ÉIIIKOt; ,uEII ó "O,u'YJPOt;, ~ui'KOt; ~E TW

'O,u7¡pw, rrA'YJ8uIlTIKOt; ~E oí "O,u'YJPOI. Elo-; ~É T/IIEt; ÉIIIKO; xapaKTfjpEt; Ka; KaTa rroMwlI

AE'YÓ,uEIIOI, 0[011~fj,uOt; XOPÓt;ox,AOt;· Ka; rrA'YJ6uIlTIKO; KaTa ÉIIIKWII TE Ka; ~UiKWII, ÉIIIKWII

,uEII wt; 'A8fjllal E>fj¡3al, ~Ui'KWII ~E wt; a,ucPÓTEpOI.

Bello,Andrés.1847§ 125-I31;Seco,ManueI.1996§ 11.1.7,yGDLE.§ I.3).Noobstante,entre
los Pluralia tantum encontramos palabras que hacen referencia a objetos compuestos de dos pie-
zas, como: alicates, esposas, tenazas y tijeras, y palabras que hacen referencia a una multiplici-
dad que no se desea especificar, como: entrañas, modales, provisiones y proximidades. Los ejem-
plos presentados por Dionisio Tracio (A~¡¡vat ye¡¡fJat) funcionan perfectamente para la lengua
griega, no así para el español. Atenas y Tebas establecen en español concordancia con artículos,
adjetivos y verbos en forma singular, v.g.: la Atenas suramericana, mientras que en griego la
establecen con formas en plural, V.g.: 'el 'A~¡¡vat ueváka¡ ei ci v' (Atenas es grande).
Semánticamente 'A~¡¡vat puede ser interpretada como una entidad singular, una ciudad. En
español consideramos como ejemplos que tendrían un comportamiento idéntico a aquellos ejem-
plos griegos, los siguientes: nupcias, exequias y enaguas, pasando por alto la motivación lingüís-
tica que se da en el acto de creación léxica de dichas palabras (nupcias, un ritual en el que inicial-
mente se llevaban a cabo varios matrimonios; enaguas, varias prendas que se colocaban debajo de
la falda), pues en el uso actual su referente es un singular.
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Los casos de los nombres son cinco: nominativo, genitivo, dativo, acusativo
y vocativo." El nominativo es llamado también recto; el genitivo es llamado
también posesivo o paternal; el dativo es llamado epistolar": el acusativo es
denominado según-la-acusación, y al vocativo se le llama exclamativo.

Se incluyen dentro del nombre otras clases, a saber: nombre propio, común,
adjetivo, nombre de relación, antónimo, homónimo, sinónimo, diónimo, epónimo,
gentilicio, interrogativo, indefinido, anafórico -que es llamado también de
semejanza, deíctico o correlativo->, nombre colectivo, partitivo, abarcativo,
onomatopéyico, genérico, específico, ordinal, cardinal, absoluto y participativo."

1) Nombre propio es el que señala el ser particular, como: Homero y
Sócrates.

2) Nombre común es el que indica el ser común, como: hombre y caballo.
3) Nombre adjetivo es el que modifica tanto a los nombres propios como a

los comunes e indica aprobación o reproche" . Se usa de tres maneras: referido a

25 A partir de la raíz nxco- presente en el verbo nl xtto (caer), se formó con el sufijo -01 f el
sustantivo xiioo¡ f, 'caída'. Los gramáticos griegos, y antes que ellos un estudioso como Aristóteles,
emplearon n toiois para referirse a las transformaciones que sufren los nombres al declinarse. Los
nombres "caen" (nínrovol) y esto explica que sean varias sus formas: yvvi¡ (mujer), en el caso
nominativo (óp8i¡ nrwon); yVVaL (¡oh, mujer!), en vocativo (dTJTlKi¡ nrwon); vuvatsa (a la
mujer), en acusativo (al u aii Ki¡ nrwon); yVVaL KÓf (de la mujer), en genitivo (yevl Ki¡ nxoia: v), y
yVVaLKí (para la mujer), en dativo (OOTlKi¡ nrwon). Ante esto, pero conducidos por ese método
defectuoso que consiste en identificar el pensar un objeto con el indagar sobre la etimología de su
nombre, los escoliastas de Dionisio casi no hacen otra cosa que explicar por qué cada uno de los casos
recibe tal nombre específico. Así, ora dirán que el primero se llama nominativo porque mediante él
"nombramos", el segundo vocativo, porque mediante él "in-vocamos", etc., ora que el primero se llama
nominativo o recto, porque sólo haciendo uso de él logramos construir oraciones "rectas", "co-rrectas",
etc. Por último, les atormentó que Dionisio incluyera el nominativo entre los casos, puesto que resulta-
ba contradictorio llamarlo así también a él, que sería recto por no sufrir flexión alguna, pero sería a su
vez oblicuo, es decir, flexionado, por el hecho de ser caso. El asunto tiene su gracia, además, conside-
rando que Aristóteles (vid. De Int. 16a31) sorteó el problema al decir que el nombre es uno sólo, lo que
aparece en nominativo, y las otras formas no son nombres, sino sus casos.

26 Llamado así porque es el caso utilizado en la fórmula epistolar: av1}pwnóf TÍ f TI Vl
Xaípuv (cierto hombre saluda a alguien). La fórmula se usaba para encabezar las cartas y se
resuelve así: se subentiende ).iYfl (dice) o eVxeTal (desea), por ejemplo: Tpvtpwv ).iyel 6iwVl
xaípe t v (Trifón saluda -dice hola- a Teón) y se entiende que el XaíPfl ves un infinitivo impe-
rativo, según nos lo explica Apolonio Díscolo.

27 Nótese que esta segunda clasificación de los nombres, complementaria a la anterior, obe-
dece a criterios semánticos.

28 En Sch. 233, 29-30, se dice que los adjetivos que se refieren a características mentales y
corporales indican aprobación o reproche: "Cuantos adjetivos tienen la propiedad de dar cuenta de
nuestras características, éstos son los indicadores de aprobación o reproche, como por ejemplo
TaXVf (rápido) y {3paovf (lento)." Por otro lado, en Sch. 386, 34, los adjetivos que se refieren a
cosas externas no indican ni aprobación ni reproche: "Éstos, que no poseen aprobación ni repro-
che, son los que se dan en el exterior, los que suceden por azar; pues nadie aprueba al rico o al
sano, sino que hace elogio de su buena suerte y, a su vez, no reprochamos al pobre o al enfermo,
sino que mostramos compasión de su infortunio."
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IhwO"EI., OVO(.háTWVE;O";7rÉVTE" op(h¡, 'YEVIKr(¡, ~OTIKr(¡, a;TlaTIKr(¡, KA7}TIKr(¡. AÉ'YETal
~E r(¡ (.hEV op87) OVO(.haO"TIK7} Ka; Eu8E1a, r(¡ ~E 'YEVIK7} KT7}TIKr(¡ TE Ka; 7raTplKr(¡, ,;¡ ~E

~OTIK7} E7rlO"TaATIKrf¡, ,;¡ ~E aiTlaTIK7} KaT' aiTlaTIKr(¡v, ,;¡ ~E KA7}TIK7} 7rPOO"a'}'OPEUTIKrf¡.

'T7r07rÉ7rTWKE ~E Tq) OVÓ(.haTI TaUTa, a Ka; aUTa Ei'~7} 7rPOO"a'}'opEÚETal' KÚPIOV,

7rPOO"7}'YOpIKÓV,E7rí8ETOV, 7rpÓ.,TI fXOV, w., 7rpó., TI fXOV, Ó(.hWVU(.hOV,O"VVWVU(.hOV,~IWVU(.hOV,

ErrWVU(.hOV, Ef)VIKÓV, EpWT7}(.haTIKÓV, aópIO"TOV, avacPoplKÓV Ó' Ka; Ó(.hOIW(.haTIKOV Ka,

~EIKTIKOV Ka; aVTa7rO~OTIKOV KaAElTal, 7rEPIA7}7rTIKÓV, E7rI(.hEPIt;Ó(.hEVOV,7rEPIEKTIKÓV,

7rE7rOI7}(.hÉVOV,'YEVIKÓV, ;~IKÓV, TaKTIKÓV, apI8(.h7}TIKÓV, a7rOAEAU(.hÉvov, (.hETOUO"laO"TIKÓV.

<3> 'E7rí8€TOV ~É €ffTI TO €Tri Kupíwv ,;¡ 7rPOff'YJ'YOpIK(iJ)) ÓJ.l.WVÚJ.l.W; TI8ÉJ.I.€vOV Ka,

~'YJAOUVErralvov';¡ t/;ó'YOV. AaJ.l.$áv€Tat ~ETptXW;, arro t/;uxii;, arro ffWJ.l.aTO;, arro
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características mentales, referido a características corporales y referido a carac-
terísticas provenientes del exterior. Referido a características mentales, como:
prudente y desenfrenado; referido a características corporales, como: rápido y
lento, y referido a características provenientes del exterior, como: rico y pobre.

4) Nombre de relación, como: padre y hijo; amigo y favorable.
5) Nombre antónimo, como: noche y día; muerte y vida.
6) Homónimo es un nombre que se le pone indistintamente a varios seres.

En los nombres propios, por ejemplo: Áyax Telamonio y Áyaxl/eo, y en los
comunes, por ejemplo: ratón marino y ratón terrestre.

7) Sinónimo" es el nombre que significa lo mismo con distintos nombres,
V.g.: espada, daga, puñal, estoque y sable.

8) Ferónimo es el nombre que se pone a partir de algo que ha ocurrido,
V.g.: Tisámeno, 'el venerado' y Megapente, 'el de gran desgracia' .30

9) Diónimo son dos nombres que conforman un solo nombre propio, como:
Alejandro, el también llamado Paris, cuando no se cambia el orden, pues no es
verdad que si alguien es Alejandro, esta persona sea también Paris.

10) Epónimo, o también llamado diónimo, es un nombre que, en compañía
de otro nombre propio, se le pone a alguien, V.g.:Poseidon Terremoto y Febo Apolo"

11) Gentilicio es el nombre que indica la nación, v.g.: frigio y galacio.
12) Interrogativo, también llamado indagativo, es el nombre que se utiliza

en una pregunta, v.g.: ¿quién?, ¿cuál?, ¿cuánto? y ¿de qué edad?
13) Indefinido es el nombre dicho de manera opuesta al interrogativo,

v.g.: oan \'(cualquiera que), onoi os (tal que), oxoaos (tan numeroso como) y
oxnsi cos (de la misma edad que).

29 La relación que hay entre las palabras con las que Dionisio nos ejemplifica la clase de los
sinónimos se aproxima bastante a las relaciones semánticas de hiponimia e hiperonimia entre
vocablos. Este tipo de relación semántica ha sido establecida por la lingüística moderna en autores
tales como John Lyons (Introducción a la Lingüística Teórica Cap. 1O). Para el caso de nuestro
gramático, sus ejemplos vendrían siendo cohipónimos entre sí e hipónimos de algún hiperónimo
como 'arma blanca' o 'arma de guerra'.

30 TLOa,uvó~, de TÍ vw (venerar); Meyaniv{}r¡~, de uévas (grande) y xévños (desgracia).
Nótese que la clase de los nombres ferónimos no está dentro de la numeración inicial.

31 No resulta clara en Dionisio Tracio la diferencia existente entre diónimo y epónimo. En Sch.
237-6 Y391-1, se define diónimo como la unión de dos nombres propios y epónimo como la unión
de un nombre propio y un adjetivo que es utilizado para referirse exclusivamente a un único persona-
je, sea una divinidad o un hombre, y, por este motivo, tiene la capacidad de evocar, por sí mismo, a
dicho personaje. Ejemplo de diónimo sería el presentado en el texto: .AU!;avópor ó «ai nápl ~
(Alejandro, el también llamado Paris), donde los dos sustantivos son nombres propios. Ejemplo de
epónimo sería: yA.av/Cwnl ~ ~'A{}r¡va (Atenea, ojos de lechuza), donde el primer nombre es un
adjetivo yel segundo es un nombre propio. Sin embargo hoy se entiende por epónimo aquel nombre
propio usado para designar un objeto relacionado semánticamente de alguna manera con él. Para
nosotros Arturo Calle es un epónimo en la oración "mi papá se compró un Arturo Calle."
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TWlI fKTÓ~' (L1rO ¡'ÚlI 1/;u%,y¡~W~UW<PPWlI aKóAaUTO~, a7l'O ~€ uW¡..¿aTO~ w~Ta%Ú~

!3pa~ú~, (L7l'O~€ TWlI €KTO~ w~7l'Aoúu/O~ 7l'ÉII'Y)~.

(6) 'O/LWllU/LOll ~É EfTTlll allO/La TO KaTa no}JJjjll Ó/LWllÚ/LW<; TlflÉWllOll, 0101l En;

/Lfll «upuov, w<; A/'a<; ó TEAa/LWllIO<; Ka; AYa<; ó 'IAÉw<;, En; ~€ npOfT'Y)'}'oPIKWll, w<; /Lv<;

6aAáfTfT/O<; Ka; /LV<;'Y'Y)'}'Ell?Í<;.

(7) ~UllWllU/LOll ~É EfTTI TO év ~lacbópol<; OIlÓ/LafTl TO aUTO ~'Y)AOVll, 0101l aop ~ícbo<;

/Láxalpa fTná6'Y) cbáfT'}'alloll.

(8) !l>EPWllU/LOll ~É EfTTI TO unó TlllO<; fTU/L{3E{3'Y)KÓTO<;TE6ÉII , w<; T,fTaWlló<; Ka;

ME'}'anÉllfh¡<; .

(9) fl,WllU/LOll ~É éa-nv OIlÓ/LaTa ~o Ka6' ÉlIOi)Kupíou TETa'}'/LÉlla, 0101l 'AAÉ~all~po<;

ó Ka; nápl<;, OUK UllafTTpÉcbollTO<; TOV AÓ'}'OU' ou '}'áp, Ei' TI<; 'AAÉ~all~po<;, oíhOi) Ka;

nápl<;.

(ro) 'EnWllU/LOll ~É ffTTlll, ó' Ka; ~IWllU/LOll KaAE'hal, TO /LE6' ÉTÉpOUKupíou Ka6'

ÉllO<;AE'}'Ó/LEllOll, w<; 'EllOfTíx6wll Ó nOfTEI~Wll Ka; !l>0í'¡30<;ó 'AnóMwll.

(r2) 'EpWT'Yj/LaTIKOll ~É EfTTllI, ;; Ka; nEUUTIKOll KaAÚTal, TO KaT' fPWT'YjfTlll

AE'}'Ó/LEllOll, 0101lTí<; nOlo<; nÓfTo<;n'Y)AíKO<;.

(r3) 'AÓPlfTTOll ~ÉfUTI TOTqJ fpWT'Yj/LaTIKqJ evavtlo»; AE,},Ó/LEllOll, 0101lOUTI<;ónolo<;

ottoao; ón'Y)AíKO<;.
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14) Anafórico, también llamado de semejanza, deíctico o correlativo, es
el nombre que indica una semejanza, v.g.: WLOVíM (tal), too oirt os (tanto),
nlAlKovW~ (de tal edad).

15) Colectivo es el nombre que indica una multitud en número singular,
V.g.:pueblo, coro y muchedumbre.

16) Partitivo es el nombre que, de un conjunto de dos o más elementos,
hace la referencia de sólo uno de ellos, V.g.: uno de los dos, cada uno.

17) Abarcativo es el nombre que señala algo que se contiene en sí, V.g.:
lauredal, doncellal, 'habitación de mujeres' .

18) Onomatopéyico es el nombre dicho por imitación y según las
particularidades de los sonidos, v.g.: cataplán, silbido y barullo.

19) Genérico es el nombre capaz de ser dividido en muchas especies,
como: animal y planta.

20) Específico es el nombre extraído de un género, V.g.: buey, caballo,
vid, olivo.

21) Ordinal es el nombre que indica un orden, V.g.:primero, segundo, tercero.
22) Cardinal es el nombre que expresa un número, V.g.: uno, dos, tres.
23) Absoluto" es el nombre que se concibe en sí mismo, V.g.:dios, razón.
24) Participativo es el nombre que participa de la esencia de algo, v.g.:

ígneo, OpViVM (de encina), cervatino,"
Las voces del nombre son dos, activa y pasiva: activa, por ejemplo,juez,

el que juzga y pasiva, por ejemplo,juzgable, el que es juzgado.

EL VERBO

El verbo es una palabra indeclinable que indica tiempos, personas y nú-
meros, y que establece actividad o pasividad. Al verbo lo acompañan ocho acci-
dentes gramaticales: modos, voces, clases, formas, números, personas, tiempos
y conjugaciones.

32 En Sch. 398, 9, se amplía esta definición: "Se ha llamado absoluto, ya que ha sido separa-
do y está por fuera como si estuviera libre de ser concebido en relación con alguna otra cosa. En
efecto, de los diferentes nombres, cada uno existe en relación con lo que se concibe, por ejemplo,
el comparativo, pues KaV.íwv (más bello) se concibe conforme a Kalór (bello) y cada uno de los
comparativos se estudia conforme a su prototipo. (... ) Sin embargo, el nombre iJeór (dios) yel
nombre ).óyor (razón) no tienen prototipo conforme al cual sean concebidos: decimos iJeór (dios)
o ).óyor (razón) sin hacer comparaciones, ni abordándolos desde un prototipo, ni ninguna otra
cosa. E>eór es genérico, pues indica una esencia común de todos los dioses, mas como ha sido
separado de todas las otras clases, Dionisio Tracio lo denominó conforme a él mismo, diciendo de
él que no tiene soporte, es decir, que no tiene una relación con las otras clases de nombre. "

JJ I1vplvOf (ígneo) de nvp (fuego); opvlvor (de encina) de opvr (encina), y iJ.árplvor
(cervatino) de l ).arpor (ciervo).
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(14) 'AlIaqJOplKOIl ~É EO"TIII, ó' Ka, ólkOIWlkaTIKOIl Ka, ~€IKTIKOIl Ka, aIlTanO~OTIKOIl

KaA€lTal, TO ÓIkOíWUl1I omuaivov, olo» TOIOOTOqTOUOOTOqT'Y}AIKOOTOq.

<15> D€PIA'Y}7TTIKOIl ~É EUTI TO TeP ÉlIlKeP apl(}lkeP n)../~(}oq u'Y}lkaílloll, olov ~lkoq
xopóq o'X,Aoq.

(16) 'Emlk€pti;ÓIk€1I01l ~É EUTI TO EK ~úo -lj Ka, nA€IÓIlWII En, f:'1IEXOIl T'f}1Ia lIacPopá 11,

oíOIl ÉKáT€POq EKauToq.

(17) D€PI€KTIKOIl ~É EUTI TO ElkcPaíllOIl EII ÉaUTeP TI n€pl€XÓIk€1I0 11, oioll ~acPllWll
nap(}€llWll.

(18) Dmol'Y}IkÉllOll ~É EUTI TO napa Taq TWll7íXWll ;~IÓT'Y}Taq1k11k'Y}TIKWq€;P'YJIkÉllOll,

olov cPAo/u¡3oq po/~oq opu'Ylka~óq.

<24> M€TOUUlauTIKoll ~É EUTI TO Ik€TÉXOIl ouuíaq TlllÓq, oiov núpllloq ~púi'lloq
EAácPIIIOq.

ToO ~€OllólkaToq ~la(}Éu€lq elai ~ÚO, EllÉp'Y€la Kai ná(}oq, EllÉp'Y€la Ik€ll wq KPIT7}q Ó

«oivosv, ná(}oq ~€ wq KplTÓq Ó KPlllÓIk€llOq.

DEPI PHMATO~

'P7jf..Lá f(J'T/ AiS/q a1ITWToq, f7TI~EKT/K7¡XPÓIIWII TE Ka, ttpoaurmov Ka, ap/6w7J11,
€IIÉp"'(E/all ,;j rráfJoq ttaourtiiaa: llapÉrrETa/ ~E Ti¡J (J'Y¡f..LaT/OKTW, f"'(KAí(J'E/q,
~/a6É(J'E/q, E'í~, axr(¡f..LaTa, ap/6f..Loí, ttpoourtta, XPÓIIO/, (J'uSu"'(ía/.
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Los modos" son cinco: indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e
infinitivo.

Las voces son tres: activa, pasiva y media. Activa, como: golpear" ;pasiva,
como: ser golpeado, y media, que establece ya actividad ya pasividad, como:
néxnva (estar helado), ótÉ</J()opa (estar perdido)" , éxoi no áunv (haberse hecho)
y i:ypatpáj1r¡v (haberse escrito).

Las clases son dos: verbo prototípico y derivado. Prototípico, como: apÓw
(regar), y derivado, como: apÓfvw (regar)" .

Las formas son tres: simple, compuesta y parasintética (derivada de
compuestos). Simple, como: </Jpovw (pensar); compuesta, como: «at aippovo)
(malpensar), y parasintética (derivada de compuestos), como: aVTl yov{L;w (ser
del partido de Antígono) y </Jdl:re:reíL;W (ser del partido de Filipo).

34 La palabra usada por los antiguos para referirse al modo como uno de los accidentes del verbo
es Eydtat s, que significa realmente inclinación y que de acuerdo al Sch. 245, 3, se define así: "un
modo es una forma de sonido que muestra una clase de movimiento del alma cuando ésta se inclina
hacia algo. Y el alma se inclina ya para determinar un hecho (indicativo) (...), ya para dar una orden
(imperativo )( ...), ya para desear (optativo) (...), ya para vacilar (subjuntivo) (...), o ya para no mostrar
ninguna de las anteriores, sino sólo para enunciar el nombre de la acción (infinitivo) (...)." En Sch.
399,29, se dice: "¿Qué es un modo? Es el desear del alma que se indica a través de un sonido. (...) Los
modos indican las disposiciones del alma." Por otra parte, entre los alejandrinos la opinión está divi-
dida en cuanto a la inclusión del infinitivo dentro de los modos, yaque algunos consideran el infinitivo
como una forma prototípica pura, clasificable dentro de los modos sólo impropiamente. En Sch. 399,
25, se añade: "( ...) El infinitivo no es un modo propiamente sino impropiamente, puesto que un
modo, propiamente, es el que implica una intención del alma. Pero como el infinitivo no trae consigo
una intención del alma, es llamado modo, impropiamente." En Choer. 5, 10, se añade: "Hay que
saber que el indicativo es el primero de los modos, aunque debería estar en primer lugar el infinitivo,
pues de éste resultan todos los modos ya éste vuelven. Así como nuestros cuerpos están formados de
cuatro elementos y a su vez en tales elementos se deshacen, así también los demás modos se formaron
a partir del infinitivo y en éste mismo se deshacen. En efecto, de xúnre: v (golpear) tomo y digo
rlJJrTW (golpeo), n.íJrTE (golpea), n)JrTOt}J,t (golpearía) y iav níJrTw (si eventualmente golpeara), y
he aquí que estos modos se forman del infinitivo y también vuelven a él."

35 Téngase en cuenta que la forma de enunciar los verbos en griego es en la primera persona
del singular del presente, indicativo, voz activa. Los traducimos por el infinitivo ya que en español
se enuncian así.

36 Aunque JrÉJrT/ya (estar helado) y OtÉrpOopa (estar perdido) morfológicamente son verbos
activos, semánticamente, más bien, son medios. Esto podría derivarse del aspecto del perfecto
griego, que denota el resultado de una acción, es decir, un estado. Nótese, además, que Dionisia
Tracia no dejó consignado en su tratado estudio alguno sobre el aspecto verbal.

J7 Estos dos verbos no presentan distinción semántica alguna, pues ambos tienen por signi-
ficado 'regar (hablando especialmente de los ríos que recorren un territorio), rociar y abrevar'.
Sus diferencias están solamente en el plano morfológico. Mientras en el primer verbo (apow) se
une directamente la desinencia verbal al lexema raíz que aparece también en los sustantivos dpáuos
(agua para regar) y ápoda (irrigación); en el segundo (ápol'vw) se inserta, entre el lexema raíz
y la desinencia verbal, el sufijo -I'V-, que sirve para formar verbos a partir de sustantivos femeni-
nos, como: áyopl'vw (hablar en la plaza pública) de ávopa (plaza pública) y {3oVAI'VW (delibe-
rar en el consejo) de {3ov).T/ (consejo).
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'E?,KAíUEI~ uév 0011 E;UI 7rÉlITE, ÓPIUTIK-Y¡, 7rpOUTaKTIK-Y¡, EUKTIK-Y¡, Ú7rOTaKTIK-Y¡,

a7rapÉlUbaTo~.

D.la(}ÉUEI~ E;U; TPá'~, ElIÉp?,Ela, 7rá(}o~, ,J,EUÓT'Y)~'ElIÉP'YEla 'Úll 07011 TÍmTw, 7rá(}o~

(JE 07011 TÚ7rTOfJ.al, fJ.EUÓT'Y)~(JE -Y¡ 7rOTE fJ.ElI ElIÉp?,Elall 7rOTE (JE 7rá(}o~ naourtiiaa; 07011

7rÉ7r'Y)'Ya(J1ÉcP(}opaE7rOI'Y}uáw(}lI E?,pa¡J;áfJ.'Y}lI.

Ei'(jrr¡ (JE(;úo, 7rPWTÓTU7rOllKa; 7rapá?,w?,oll' 7rPWTÓTU7rOllfJ.€1I 07011 ap(Jw, 7rapá?,w?,oll

(JE 07011 ap(JEúw.

LX-Y¡fJ.aTa Tpía, á7rAoUlI, UÚll(}ETOll, 7rapauúll(}ETOll' á7rAoulI fJ.ElI 01011 cPPOllW,

UÚll(}ETOll (JE01011 KaTacPpollw, 7rapauúll(}ETOll (JE 01011 allTI?,ollít;w cPIAI7r7rít;w.
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Los números son tres: singular, dual y plural. Singular, como: golpeo;
dual, como: TvnTEiOv (ambos golpean), y plural, como: golpeamos.

Las personas son tres: primera, segunda y tercera. Primera persona es
aquella de quien parte el enunciado; segunda, hacia quien se dirige, y tercera, en
tomo a lo que gira.

Los tiempos son tres: presente, pasado y futuro. El pasado tiene cuatro
formas distintas: imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto y aoristo. Los tiempos
tienen tres relaciones: el presente con el imperfecto, el perfecto con el
pluscuamperfecto y el aoristo con el futuro."

LA CONJUGACIÓN

La conjugación" es la flexión que acompaña a los verbos. Seis son las
conjugaciones de los verbos con acento grave:

1) La primera conjugación aparece con (3, ifJ, n y nT, como: AEÍ(3w (libar),
ypáifJw (escribir), répsu» (agradar) y «onro: (golpear).

2) La segunda, con y, K, X Y KT, como: AÉyw (decir), nAÉKw (trenzar),
TpÉXW (correr) y TÍKTW (parir).

3) La tercera, con Ó, e y T, como: ¿¡'Ów(cantar), nAÉew (llenar) y avvTw
(realizar).

4) La cuarta, con ~ y 00, como: ifJpá~w (explicar), vvaaw (herir) y opéooo)
(cavar).

5) La quinta, con las cuatro consonantes inmutables, a saber, A, u, v Yp,
como: náUw (blandir), véuo: (repartir), Kp[VW (separar) y oxeipoi (sembrar).

6) La sexta, con la w pura, como: ¿nnfvw (cabalgar), nAÉw (navegar) y
(3aat AfVW (reinar).

Algunos introducen también una séptima conjugación con ~ y 1p, como:
áAÉ~w (apartar) y f1pw (cocer).

Las conjugaciones de los verbos perispómenos son tres:
1) La primera conjugación aparece en la segunda y en la tercera persona

con el diptongo -Eí:«, como: votii (pensar), VOEl~ (piensas) y VOEl (piensa).

38 El presente y el imperfecto comparten el tema de presente; el perfecto yel pluscuamper-
fecto comparten el tema de perfecto, y el aoristo y el futuro comparten la -o-,

3. El autor clasifica los verbos según su conjugación en tres grandes grupos: los verbos
graves, que no tienen acentuada su última sílaba; los verbos perispómenos, que tienen acento
circunflejo en su última sílaba, y los verbos en -IU. En DTGG. pág. 106, se sugiere caracterizar el
primer grupo como verbos no-contractos y el segundo como verbos contractos; sin embargo, te-
niendo en cuenta que las definiciones de graves y perispómenos se dan conforme a hechos que
tienen que ver con la acentuación, preferimos mantener el tipo de clasificación que propiamente
hace Dionisio Tracio.
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'Ap/(},WI TPE/<), ÉJ//KÓ<), &iii<ó<), rrA'Y}(}UJ/T/KÓ<)' ÉJ//KO<)IJ.€J/ 010J/ TÚ7rrW, ~uii<o<) ~€ 010J/

TÚrrTETOJ/, rrA'Y}(}UJ/T/KO<)~€ 010J/ TÚ7rrOIJ.EJ/,

f1póITwrra voux; rrpWTOJ/, ~EÚTEPOJ/, TpíTOJ/' rrpWTOJ/ IJ.€J/ (ub' oíS ó Aó?,o<), ~EÚTEPOJ/
~€ rrpo<) á'J/ ó Aó?,o<), TpÍTOJ/ ~€ rrEpI oíS ó Aó?,o<),

XpóJ/O/ TPE/<), €J/EITTW<), rrapEA'Y}Au(}w<), IJ.ÉMWJ/, TOÚTWJ/ Ó rrapEA'Y}Au(}w<) EXE/

~/ac!>opa<) TÉITITapa<), ttaoarttutucov, rrapaKEÍIJ.EJ/OJ/, ÚrrEpITUJ/TÉA/KOJ/, aÓp/ITTOJ/' WJ/

ITU?,?,ÉJ/E/a/ TpE/<), €J/EITTWTO<) rrpo<) rrapaTaT/KÓJ/, rrapaKE/IJ.ÉJ/OU rrpo<) ÚrrEpITUJ/TÉA/KOJ/,

aOpíITTOU rrpo<) IJ.ÉMOJ/Ta,

f1EPI LTZITIAL

Lu~u?,ía €ITTIJ/ aKóAou(}o<) p'Y}lJ.aTWJ/ KAíIT/<), E;ITI ~€ ITu~u?,ía/ (3apUTÓJ/WJ/ IJ.€J/
P'YJlJ.áTWJ/ f~,WJ/

r
K01rTW'

, ,
KP/J/W ITrrE/pW'

(6) 7¡~€ fKT'Y) ~/a Ka(}apOO TOO W, 010J/ ;rrrrEÚW rrMw (3aIT/AEÚW,

(1) 7¡IJ.€J/rrpWT'Y) €Kc!>ÉPETa/ mI ~EUTÉpOUKal TpíTOU nooaomo» ~/a -M]<) E/ ~/c!>(}ó?,?,OU,

01011J/OW 1I0E/<) 1I0E/'
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2) La segunda, con al diptongo -q.-, donde la t se suscribe, pero no se
pronuncia al tiempo, como: f3oro (gritar), f30ij.<; (gritas) y f30ij. (grita).

3) La tercera, con el diptongo -Ol-, como: xpvaro (dorar), xpvaol<; (doras)
y xpvaol (dora).

De los verbos terminados en -fU 40 , las conjugaciones son cuatro:
1) La primera se da a partir de la primera conjugación de los verbos

perispómenos (los en -E), como de u()ro (establecer) resulta r[()r¡/u (establecer).
2) La segunda, a partir de la segunda conjugación de los perispómenos

(los en -a), como de tarro (colocar) resulta '{arr¡/u (colocar).
3) La tercera, a partir de la tercera conjugación de los perispómenos (los

en -o), como de Otoro (dar) resulta ó[ow/u (dar).
4) La cuarta, a partir de la sex!a conjugación de los graves, como de JC17YvVW

(fijar) resulta nf¡yvVfu (fijar).

EL PARTICIPI041

El participio es una palabra que participa de la particularidad de los nom-
bres y de los verbos. Lo acompañan los mismos accidentes que al nombre y al
verbo, salvo las personas y los modos.

EL ARTÍCUL042

El artículo es una parte declinable de la oración que se antepone y pospone a
los distintos casos del nombre. Ó (el) es el artículo antepuesto y 0<; (quien) el pospuesto.

40 La clasificación que hace Dionisio Tracio de los verbos en -tu corresponde sólo en parte a
la clasificación que nosotros hacemos de éstos. Los tres primeros grupos corresponden a la clase
de verbos que tienen reduplicación en el tema del presente: ríeT/lll, í'arnui y Oíowlll. El cuarto
grupo corresponde a la clase de verbos que tienen el sufijo -v v- en el tema del presente: oEÍ KVV¡JI,
n~yvv¡JI, ¡JEÍ yVV¡JI, etc. Quedan por fuera de estos dos grupos los verbos que no tienen
reduplicación, ni sufijo de refuerzo en el tema del presente: el IÚ, el ¡JI, r/JT/IÚ,etc. Así mismo,
Dionisio Tracio nos sugiere que los tres primeros grupos de verbos en -¡JI (los que se conjugan
como: Ú()T/¡JI, Iarniu y OíOW¡JI) provienen de sus respectivos verbos contractos (n()iw, í at áos
y 01oów). Nosotros consideraríamos que el proceso se da en sentido inverso, es decir, que los
verbos contractos evolucionaron a partir de las formas en -tu , debido a un proceso de ajuste del
sistema verbal griego, en el cual se buscaba que las formas verbales que constituían un paradigma
de conjugación irregular e independiente se ajustaran a aquel paradigma de uso más común, esto
es, el de los verbos en -w.

4' Aunque Dionisio Tracio se limita a dar únicamente la definición de participio y los accidentes
gramaticales que le suceden, sus escoliastas centran su estudio en su morfología. En Sch. 255, 25, se
expone un punto de vista morfológico en relación con el participio: "Se llama participio, porque
participa de las particularidades de los nombres y de los verbos. Así pues, el participio, al igual que
el verbo, posee tiempos, v.g.: Aiyw (digo) y Aiywv (el que dice); Ai~w (diré) y Ai~wv (el que dirá);
D.f~a (dije) y Ai~af (el que dijo). Posee voces, v.g.: activa, como: Aiywv (el que dice); pasiva,
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(2) 7¡ !Ji !JEuTÉpa !J,U T'i)~a !Jup6ó"Y'You, npo(T"ypa~o/-LÉvou TOU " wi} UUVEK~WVOU/-LÉlIOU
!JÉ, olov (3ow (30q,~ (3oq,'

(3) 7¡ !Ji TpíT'Y) !J,U T,y¡~ 01 !J1~6ó'Y'You, olov xpuuw XPUUOI~ XPUUOI,
Twv !Ji E/~ /-L' A'Y)')IÓVTWV{yr]/-LáTWV uut;u')Iíal E/U; TÉuuapE~, WV

(1) 7¡ /-Liv npWT'Y) €K~ÉpETal uno T,y¡~ npWT'Y)~ TWV nEpIUnW/-LÉVWlI, w~uno TOU
TI6w ')IÉ')IOllE Tí6'Y)/-LI'

(2) 7¡ !Ji !JEuTÉpa uno T,y¡~ !JEuTÉpa~, w~ano TOU iUTW ')IÉ')IOllEV j'UT'Y)/-LI'

(3) 7¡ !Ji TpíT'Y) ano T,y¡~ TpíT'Y)~, w~ano TOU !JI!JW ')IÉ')IOVE!Jí!JW/-LI'

(4) 7¡ !Ji TETáPT'Y) ano T,y¡~ fKT'Y)~ TWV (3apuTóvwV, w~ano TOU n'Y)')IlIúw ')IÉ')IOVE
,

rr'Y)')IlIu/-L
"

f1EPI METOXHL

MmW7 €fTTl AÉSI~ WTÉxouua ~ TWV {yr]~TWV Ka, ~ TWlI OllO/-LáTWV i!JIÓT'Y]T~,
f1apÉ7rETal (Ji alrrfl Taum a Ka, Ti¡.¡OVÓ~TI Ka, Ti¡.¡pr;¡~TI !Jíxa rrpofTWnwv TE Ka, €')IKAíUEWV,

f1EPIAP0POY

"Ap6pov €UTI' /-LÉpo~ Aó')IOU nTWTIKÓV, npOTaUUÓ/-LEVOV Ka, úrrOTaUUÓ/-LEVOll T,y¡~

KAíUEW~ TWV OVO/-LáTWlI, Ka, EUTI rrpOTaKTIKOV uév ó, únoTaKTIKov !Ji o~,
como: rVlTrÓWVOf (el que es golpeado), y media, como: tsnpáue vos (el que se golpeará). Posee
especies, v.g.: prototípica, como de ávto (realizo) sale avwv (el que realiza), y derivada, como de
avvw (realizo) sale avvwv (el que realiza). Posee formas, v.g.: sencilla, como: Aiywv (el que dice);
compuesta, como: KaraAiywv (el que enumera), y parasintética (derivada de compuestos), como:
rptAllTlTí I;wv (el que simpatiza con Filipo), pues del compuesto ct>í A-llTlTOf (Filipo), ha salido el
verbo rpl AllTlTíl;w (ser simpatizante de Filipo). Posee números, V.g.: singular, como: rVlTrwv (el que
golpea); dual, como: rVlTrovre (los dos que golpean), y plural, como: rVlTrovre f (los que golpean).
Posee conjugaciones, v.g.: primera, como: rúnrtov (el que golpea), ya que tiene lT; segunda, como:
Aiywv (el que dice), ya que tiene y; tercera, como: 40wv (el que canta), ya que tiene o; cuarta, como:
rppál;wv (el que da a conocer), por medio de la 1;; quinta, como: lTáAAWV, por medio de la inmutable,
y sexta, como: {Jaal AfVwv. Pero correctamente dijo que el participio también participa de la natura-
leza de los nombres. En efecto, posee géneros, v.g.: Ó vowv (el que piensa), i¡ voovaa (la que
piensa), ro voovv. Posee especies, v.g.: apowv (el que moja), que es prototípico, y apOEvwv (el que
moja), que es derivado. Posee formas, V.g.:simple, como: rppovwv (el que piensa); compuesto, como:
«araopovow (el que malpiensa), y parasintética (derivada de compuestos), como: aVTl yovíl;wv (el
que simpatiza con Antígono). Posee números, v.g.: ayvowv (el que desconoce); ayvoovre (los dos
que desconocen), y ayvoovvref (\os que desconocen). Finalmente, posee casos, como: rúnxosv (el
que cae), rVlTrovror (del que cae) y los demás".

42 En Sch. 73,30, el escoliasta, consciente de que Dionisia Tracia pasa por alto la función del
artículo, replantea la definición: "el artículo es una parte de la oración que se construye en aposi-
ción con las palabras declinables, sea ante o pospuesto, que tiene los mismos accidentes gramati-
cales que le suceden al nombre y cuya función es hacer la anáfora." Esta función del artículo no
sólo es mencionada por los comentaristas de Dionisia Tracia, sino que también es ampliamente
estudiada por Apolonio Díscolo en De Constructione 43.
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Lo acompañan tres accidentes gramaticales: géneros, números y casos.
Los géneros son tres: ó not rrnl~(el poeta), i¡ noinoi ~(la creación) y új

noinua (el poema).
Los números son tres: singular dual y plural. Singulares son ó (el), i¡ (la) y

TÓ; duales, no (los dos) y Tá (las dos), y plurales, ol (los), al (las) y Tá.

Los casos son: ó (nominativo 'el'), TOV (genitivo 'del'), újJ (dativo 'para
el '), TÓV (acusativo 'al') y w (vocativo' ¡oh! '); y i¡ (nominativo 'la'), Ti7~(genitivo
'de la '), T1J (dativo 'para la '), T11v (acusativo 'a la ') y w (vocativo' ¡oh! ').

LOS PRONOMBRES

El pronombre es la palabra 'que se usa en vez del nombre y que indica
personas definidas.

Los accidentes del pronombre son seis: personas, géneros, números, casos,
formas y clases.

Las personas de los pronombres prototípicos son: EyW (yo), av (tú) y t
(él/ella), y las de los derivados son: E¡.tÓ~ (mío/mi), o ás (tuyo/tu) y a (suyo/su).

Los géneros de los pronombres prototípicos no se distinguen por la forma,
sino por la deixis hecha por ellos, como: EyW (yo). Sin embargo, los géneros de
los pronombres derivados sí se distinguen, como: Ó E uás (el mío), i¡ i ¡.ti¡ (la
mía) y TO é uov .

Los números de los pronombres prototípicos son singular, como: yo, tú y
él/ella; dual, como: vw (nosotros dos) y a</Jwi (ustedes dos)" , y plural, como:
nosotros, vosotros y ellos/ellas. Los números de los pronombres derivados son:
singular, como: mío/mi, tuyo/tu y suyo/su; dual, como: E¡.tW (mis dos), aw (tus
dos) y w (sus dos), y plural, como: mis/míos, tus/tuyos y sus/suyos.

Los casos de los pronombres prototípicos son nominativo, como: iyw
(yo), av (tú) y t (él/ella); genitivo, como: E¡.tOV (de mí), ooú (de ti) y ov (de él/
ella); dativo, como: éuoi (para mí), coi (para ti) y oí (para él/ella); acusativo,
como: i¡.ti (a mí), oé (a ti) y f (a él/ella), y vocativo, como: av (tú). Los casos de
los pronombres derivados son nominativo, como: i¡.tó~ (mío/mi), aó~ (tuyo/tu)
y a~(suyo/su); genitivo, como: é uoi) (del mío), aoii (del tuyo) y ov (del suyo);
dativo, como: i¡.t(jJ (para el mío), a(jJ (para el tuyo) y q; (para el suyo), y acusativo,
como: E¡.tÓV (al mío), aóv (al tuyo) y av (al suyo).

Las formas son dos: simples y compuestas. Simples, como: i¡.tov (de mí),
ooii (de ti) y ov (de él/ella); compuestas, como: éuavtois (de mí mismo), oauioii
(de ti mismo) y avTOv (de él/ella mismo/a).

4) No menciona Dionisia el pronombre de tercera persona dual "oocie" (ellos dos),
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'Ap/(Jp,o/' Tpá'~· ÉV/KÓ~, (JuiKó~, rrA'Y}(JUVT/KÓ~· ÉV/KO~ p,EV Ó 7¡ TÓ, (JuiKo~ (JETW Tá,

rrA'Y}(JUVT/KO~(JE oí aí Tá.

f1EPI ANTnNYMIA~

'AIITWlIup,ía EUT¡ A€g/~ allT¡ ollóp,aTo~ rrapaAap,{3avop,Év'Y), rrpouwrrwv wP/uP,€IIWV
(J'Y}AWT/Krf].

rÉV'Y) T(VII p,EII ncorrorvmov (J/O, p,EII Tfj~ $wvfj~ Ol! (J/aKpíll€Ta/, (J/o' (JE Tfj~ (m'
atmVII (J€íg€w~, 01011E7W· T(VII (JE rrapa'f'w7wlI, olov Ó Ef.1,Ó~7¡ Ep,rf] TO Ep,ÓII.

'Ap/(Jp,o¡ ttportorimosv p,EV ÉII/KO~ É')'w uú Y, (Jui·Ko~ IIW¡· U$w¡·, rrA'Y}(JuvT/KO~ 7¡p,á'~

úp,á'~ U$á'~· rrapa'f'W7WV (JEÉV/KO~ Ep,Ó~UÓ~ ;;~, (JuiKo~ Ep,W uw w, rrA'Y}(JuvT/KO~ Ep,oí aoi
"01.

f1TWU€/~ ttpurrctvmnv p,EV op8fj~ E7W uú Y, 7€V/Kfj~ Ep,OUUOU oú, (JOT/Kfj~ Ep,oí aol
01, a¡T/aT/Kfj~ EP,€ U€ E, KA'Y}T/Kfj~ uú· rrapa'f'W7wv (JEEp,Ó~ UÓ~ ;;~, 7€V/Kfj~ Ep,OUUOUoú,

(JOT/Kfj~ EP,0 u0 ¿¡J, a¡T/aT/Kfj~ Ep,ÓII UÓII OVo

~Xrf]p,aTa (Júo, arrAoulI, UÚV(J€TOV·arrAouv p,EV 010v Ep,OUuou oú, UÚV(J€TOV(JEEp,auTou

uaUTOU aÚTou.
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Los pronombres tienen clases, ya que unos son prototípicos, como: Éyw
(yo), av (tú) y Y (él/ella), y otros derivados, como todos los posesivos, que también
son llamados bipersonales" y se derivan así: los que denotan un solo poseedor
se derivan de los pronombres prototípicos singulares, como de É JlOV (de mí) se
deriva éuás (mío); los que denotan dos poseedores se derivan de los duales,
como de vi¡)(nosotros dos) se deriva vostt eoos (de nosotros dos), y los que dan
a entender muchos poseedores se derivan de los plurales, como de iJJle{~(nosotros)
surge iJJlÉUpM (nuestro).

De los pronombres, unos se construyen sin artículo, como: iyw (yo), y
otros con artículo, como: ó ÉJlÓ~(el mío).

LA PREPOSICIÓN

Preposición es la palabra que se puede anteponer a cualquier parte de la
oración, ya sea en derivación, ya sea en adjunción."

Las preposiciones son dieciocho. Seis son monosílabas: év (en), El ~ (hacia),
É,; (desde), avv (con), npá (ante) y xpos (contra). Ninguna de éstas se puede
posponer." Doce son bisílabas: avá (hacia arriba), «ará (hacia abajo), blá (por),
JlETa (con), xapá (a lo largo de), avri (contra), ini (sobre), nepi (de), aw#
(alrededor de), anó (a partir de), vnó (bajo) y iixéo (sobre).

EL ADVERBIO

El adverbio es una parte indeclinable de la oración que se dice con el
verbo o se le añade al verbo. De los adverbios unos son simples y otros
compuestos: simples, como: náAaL (antes), y compuestos, como: npÓnaAaL
(un poco antes). Los adverbios son:

1) De tiempo, como: ahora, entonces y aviJ l ~ (de nuevo); se subordinan
a éstos como clase los que indican un momento, como: hoy, mañana, tosppa
(entre tanto), TÉ{J)~ (hasta ese momento) y stnvis:a (¿a qué horas?).

2) De modo, como: bien, sabiamente.

44 Los pronombres posesivos aluden a dos personas: el poseedor y el poseído. De este modo,
teniendo en cuenta al poseedor, nuestro es el pronombre posesivo plural, pero, teniendo en cuenta
al poseído, mis es el pronombre posesivo plural. Dionisio, en la clasificación que hace del número
de los pronombres posesivos, toma como criterio el número de lo poseído.

45 En derivación como: "xap-évo: wvr váuous" (proporciono las leyes) y en adjunción
como: "ixw napa rovr vouous" (estoy contra las leyes).

46 Nótese que las preposiciones bisílabas del griego se pueden anteponer o posponer a su
régimen, v.g.: "nept rwv ).óywv" o "rwv ).óywv népi" (acerca de las leyes).
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Ei'~7] ~€, OT/aí P,€1I eun noordmmoi, w~€?'W uú i', aí ~E rrapá')'w')'o/, w~niiatu aí

KT7]T/Kaí, ai'Ka, ~mpóuwrro/ KaJ..OUlITal.rrapá')'OllTa/ ~EOÜTW~·a7rOp,ElI €lI/KWlI ai Ella

KTr(¡Topa ~7]AOuua/, w~arro TOU€P,OUó €p,ó~· arro ~E ~U¡Í<WlIai ~úo, w~arro TOUlIW¡·

lIWíT€PO~·arro ~f rrA7]f}uvT/KWlI ai rroMoú~, w~arro TOU7}p,á~ 7}p,ÉT€PO~.

TWlI ~f allTWlIUP,/WlI aí p,ÉlI €/U/lI aUÚllapf}pO/, ai ~E uúllapf}po/· aUúllapf}po/ p,ElI

olov €')'w, uúllapf}po/ ~E olov ó €p,ó~.

DEPI DP00ELEOL

DpÓ(1Euí~€UT/ A€~/~ rrpoT/f}€p,ÉlI7]rrállTWlI TWlI TOUAÓ')'OUP,€PWlIElIT€ UUlIf}€u€/

Ka, uUlITá~€/.

E/u; ~€ aí 7rarra/ 7rpo(Hrr€/~ OKTW Ka, ~ÉKa, JJlI IkOllorrúMa{3o/ lk€lI Ef ElI €;~
Eg rrÚlI1Tpó 7rPÓ~,aíTllI€~ OUKallarrTpÉQJOlITa,. ~lrrúMa{3ol ~€ ~úo Ka; ~ÉKa· allá

KaTa ~,a Ik€Ta 7rapa allTí E7rí 7r€pí alkQJí a7ró ímó ímÉp.

ilEPI EilIPPHMATOL

, ,
P7]p,aT/.

TWlI ~E €1TIpP7]p,áTWlITa P,€1I €UT/lI árrAa, Ta ~E uúllf}€Ta· árrAa p,ElI w~rráAa/,
uúllf}€Ta ~fw~rrpórraJ..a/.

(1) Ta ~EXPÓllOU~AWT/Ká, olov lIUlI TÓT€aof}/~· TOÚTO/~~Ew~€i'~7]ÚrrOTaKT€Oll
Ta Ka/pou rrapauTaT/Ká, olov Ur(¡P,€POllaüptoll TÓcPpaT€W~ rr7]lIíKa.

(2) Ta ~EP,€UÓT7}TO~,oioll KaAW~ UocPW~.
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3) De cualidad, como: nv~ (a puñetazos), Aá~ (con el talón), f3orpvoóv
(en racimo) y dydr]Oóv (en multitud).

4) De cantidad, como: noUáKl s- (muchas veces), OAl vá«¡ s- (pocas veces).
5) De número, como: Oís-(dos veces), tpls (tres veces) y cetpá«: s- (cuatro

veces).
6) De lugar, como: arriba y abajo, cuyas clases son tres: en dónde, como:

oisot (en casa); a dónde, como: oi'Kaof (a casa), y de dónde, como: Oi'KOi)EV
(de casa).

7) De deseo, como: Ei'i)E, ai'i)E (ojalá), af3aAE (johl),
8) De lamentot", como: ncot ai (ayayay), l oi. (ay), q;EV, (uy).
9) De negación o de denegación, como: no, OVX[ (no), ovoi]ra (ciertamente

no) Y ovoa¡.uiJs- (de ningún modo).
10) De afirmación, como: sí y va[Xl (sí).
11) De prohibición, como: pi¡ (no), pr]oi]ra (en efecto no) Y pr]oa¡.uiJs-

(de ninguna manera).
12) De semejanza o comparación", como: ws- (como), wonEp (como),

r}vu (igual que) y «añánep (lo mismo que).
13) De admiración, como: f3af3al (¡oh!).
14) De duda, como: quizá, ráxa (tal vez) y posiblemente.
15) De orden, como: i~i7s- (a continuación), irpE~i7s- (en seguida) y xwpú

(aparte).
16) De reunión, como: apor]v (totalmente), lipa (al mismo tiempo) y

1]Ali)a (bastante).

47 El autor incluye dentro de las clases de adverbios signos que nosotros consideramos inter-
jecciones. Tal es el caso de los adverbios de lamento (vid 8), los adverbios de admiración (vid 13),
los adverbios de mandato (vid 17) y los adverbios de entusiasmo (vid 26). Decimos nosotros que
los adverbios son clases de palabras cuya función es, en general, estar subordinados a constitu-
yentes verbales. ASÍ, en vengo después, el adverbio después depende sintácticamente del consti-
tuyente verbal vengo, en la medida en que la aparición de dicho adverbio está condicionada a la
aparición de un constituyente verbal y no al contrario. Para el caso de la interjección, vemos que
esta clase de palabras se caracteriza por "no pertenecer al entramado de la oración" (Véase Ma-
nuel Seco. Gramática Esencial de la Lengua Española. Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid,
1998. § 13.2), es decir, por no cumplir ningún papel sintáctico en la oración, como sí lo hace un
adverbio. Claro está, las interjecciones se parecen a los adverbios en que ninguna de estas clases
de palabras indica las relaciones sintácticas que pueden establecer con otros elementos por medio
de mecanismos morfológicos.

48 También se incluyen dentro de los adverbios palabras que nosotros consideramos conjun-
ciones. Tal es el caso de wr y wonep (como), cuya función es introducir oraciones comparativas.
Debemos tener en cuenta que en muchos casos el verbo de dicha oración está omitido. ASÍ, en la
oración: tú corres como un caballo, suponemos que está omitida la forma verbal corre y, en ese
caso, la oración completa sería: tú corres como un caballo corre, quedando claro el.carácter de
conjunción que le asignamos al signo como.



DIONISIO TRACIO 259

(6) TU.~ET07rIKá, olov allw KáTW· c111 OXÉUEI~ elai TPE/~, 7¡ElI TÓ7r41, 7¡d~ TÓ7rOll,

7¡EK TÓ7rOU,oiov ol'KOI ol'Ka~E OI'Kof)ElI.
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17) De exhortación, como: da (¡ea!), aye (¡vamos!) y cpÉpe (¡anda!).
18) De comparación, como: más y menos.
19) De interrogación, como: JlólJev (¿desde cuándo?/ ¿de dónde?), xnvlxa

(¿a qué horas?) y Jliíh (¿cómo?).
20) De intensidad, como: mucho, demasiado, bastante, ayav (demasiado)

y muy.
21) De colección, como: áua (al mismo tiempo), ó¡.,tov (juntamente) y

a¡.,tvol \' (a la vez).
22) De juramento negativo, como: ¡.,tá(no).
23) De juramento afirmativo"; como: vi¡ (sí).
24) De aseveración, como: claramente.
25) De obligación, como: vaum éov (hay que casarse) y 7lAevar:Éov (hay

que navegar).
26) De entusiasmo, como: eiioi (evohé) y evav (evohé).

La partícula

Partícula es una palabra que une con orden las ideas y señala lo que está
faltando en la comunicación.

De las partículas, unas son copulativas, otras disyuntivas, otras sinápticas,
otras parasinápticas, otras causales, otras interrogativas, otras conclusivas y otras
expletivas.

1) Partículas copulativas son las que unen el sentido expresado ad
infinitum. Son: uév, Oé, té, (y) «al, (y) dUá, f¡¡.,tiv, f¡0é, iéé, át áp, aut áp,
1]rOl, KÉv, av.

2) Partículas disyuntivas son las que unen la frase, pero la dirigen de un
hecho a otro. Son {¡, {¡rol, f¡i (o).

3) Partículas sinápticas" son las que no indican la realización del hecho,
sino la sucesión. Son: el, elxep, eloi¡, eloi¡7lep (si).

49 Por ejemplo: 'o» pa tov tsia' (no, por Zeus) y 'vñ po. tov Sia' (sí, por Zeus).
50 Las partículas parasinápticas se utilizan para formar oraciones condicionales en las que se

indica una determinada sucesión lógica, sin especificar si los hechos referidos en cualquiera de los
tiempos expresados llegan a suceder o no realmente, por ejemplo: "el xept xarnoio «t yr¡{}f¡aopal"
(si he de caminar, he de moverme) o "el nep ó iíllOr vnep riir éou Y, i¡pépa é ati y" (si el sol
está sobre la tierra, es de día) -en donde no se sabe si el sol está o no sobre la tierra-o Las partícu-
las parasinápticas se utilizan en las oraciones que, además de afirmar una sucesión lógica de hechos,
se pone de manifiesto que tales hechos tienen lugar en realidad, por ejemplo: "é xei neo ó iíAlOr
vnep riir éociv, i¡pépa eaTÍ y" (puesto que el sol está sobre la tierra, es de día) o "ene! neplnaTliJ
Kl voiiuai" (ya que camino, estoy en movimiento). Cf. Sch. 63,30., 105,4., 284,30. Y 286,5.
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(7) Ta ~€ rrapaKEAEÚUEW<;, olov Era a?,E c/JÉPE.

(8) Ta ~€ uU?,KpíUEW<;, ololllLaMoll ~TTOll.

(26) Ta ~€ OE/aulLoD, olov Euol Eüall.

DEPI LYN.6.ELMOY

LÚlI~EUILÓ<; EUT/ AÉ~/<; uUlI~Éouua ~/állo/all lLETa Tá~EW<; Kal TO Tfj<; ÉplL'Y)lIEía<;

KEX'Y)lIO<;~'Y)AoDua.

TWlI ~€UUV~ÉUILWlI oí ILÉlI elat uUlLrrAEKT/KOí, oí ~€~/at;EuKT/KOí, oí ~€avvom+ucoi,
oí ~€ rrapauulIa7rT/Koí, oí ~€ aiTIOAo?,/KOí, oí ~€ arrOPP'YJlLaT/KOí, oí ~€ uuMo?,/UT/Koí, oí

~E rraparrA'Y)pwlLaT/Koí.

Ú) LUlLrrAEKT/KOI ILElI OQlI Eh/lI QUo/ T7)lI ÉplL'Y)lIEíall en' arrE/POli EKcPEPOILÉlI'Y)lI
UUlI~ÉOUU/lI. dUI ~E Ol~E· ILÉlI ~É TÉ Kaí aMá 7)ILÉlI t/¡~É i~É háp aUTáp "iTO/ KÉlI all.

(2) .6./at;EuKT/KOI ~É elaiv QUO/T7)lIILElI cPpáu/lI E7rlUUlI~ÉOUU/lI, arro ~€ rrpá?,lLaTo<;

ei; rrpa?'lLa ~I/UTau/lI. dUI ~€ ol~E" "i "iTO/ t/¡É.

(3) LUlIa7rT/KoI ~É eloiv QUo/ ¡;rrap~/lIlL€lI ou ~'Y)AoDu/, u'Y)lLaíllouu/ ~€ aKoAouOíall.
E;UI ~E OT~E·Ei' úrrEp Ei~r(¡ Ei~r(¡rrEp.
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4) Partículas parasinápticas son las que muestran un orden lógico junto con
la realización de un hecho. Son: huí, é xel nep, inElof¡, inElof¡nEp (ya que).

5) Partículas causales son las que se usan para expresar la causa. Son: 1va,
ocppa (para que), onw~ (de modo que), EVEKa, oirve ca (a causa de), OlÓ, OlÓTl,
«añ' O, «añ' OTl, xai)' áaov (parlo que).

6) Partículas interrogativas son las que establecen una unión levantando
una duda. Son: ápa, «at:a, /u»v (¿acaso ..?).

7) Partículas conclusivas son las que se usan apropiadamente para la ilación
y conclusión de las demostraciones. Son: ápa (por consiguiente), áAAá, áAAaf1f¡v
(pero), toivuv ; rol vápt oi, rol y apoúv (así pues).

8) Partículas expletivas son las que se usan por el metro y la belleza. Son:
of¡, á, vv, xoú, roí, ()f¡v, áp, o17ra, nép, ni», f1f¡v, av, av, vvv, ovv, «év ; vé,

Algunos añaden las partículas adversativas. Son Iuxn», Of1W~(no obstante).
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(4) DapaCTulJa7rTIKoI ~É €ÍCTllJ OCTOIIJAr ú7ráp;€w~ Kal' Tá;/lJ ~'Y}AOUCTllJ.€ÍCTI ~f
Or~€· €7r€Í éttemeo €7r€I~7] €7r€I~7]7r€p.

(5) AiT/OAO')'IKO¡ ~É €h'lJ OCTOIE7r' a7rO~ÓCT€1aiTía~ ElJ€K€lJ 7rapaAa/h(3álJolJTaI.

€ÍCTI~f or~€" í'lJa ;;cPpa 07rW~ ElJ€Ka OiílJ€Ka ~IÓ ~'ÓT' Ka(J' o Ka(J' OTI Ka(J' OCTOlJ.

(6) 'A7rOpP'Y}/haTIKOI ~É €ÍCTIII OCTOI€7ra7rOpOUlJT€~ €Íw(JaCTI CTUII~€í'lJ.€ÍCTI~f or~€"

apa KaTa W7JlJ.

(7) LuMo')'ICTTIKOI ~É €ÍCTllJ OCTOI7rPO~ Ta~ €7rlcPopá~ T€ Kal CTUM7]tj;€I~ TWlJ

a7ro~€Í;€WII €Íj ~láK€llJTal. €;CTI~fOr~€· apa aMá aMa/h7]1I ToíllUll TOI')'ápTOI TOI')'apoUlJ.

(8) Dapa7rA'Y}pw/haTIKo¡ ~É €iCTllJOCTOI/hÉTPOU.)jKÓCT/hOUEII€K€II7rapaAa/h(3álJOIlTal.

€¡CTI~f or~€" ~7] á lJÚ 7rOUToí (J7]1Iap ~7jTa 7rÉp 7rW /h7]1Iall ao IIUII OOlJKÉII ')'É.
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