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Apuntes de Gramática Castellana. * 

i m i t a m á s n o t a b l e s 

OíftJB 
Rob ^ÍJ 

L ú e a . Dice. P í g . 

13 19 elementos 
18 27 la q 
29 17 tres 
78 31 cardinales 

116 15 Azotar 
„ 21 Desollar 

122 14 Vayamos 
132 7 verbos 
139 29 Ahijar 
147 24 Ahí y allí valen lo 

mismo 

148 16 ¿A qué palabras 
153 22 Entras te á mi casa 
217 20 colisión, 
224 13 genio, gésimo, 
2 3 0 ' 3 conjunción 
237 8 Cirujía 
262 9 pronunciación 

* „ 16 nuestras 

— • í í 
• ; . 

Debo doc i r . 

elementos fónicos 
la g suave 
dos 
ordinales 
Azolar 
Descollar 
Vamos 
versos 
Ahitar 
Ahí y allí significan, 

respectivam e n t e , 
en ese lugar y en 
aquel lugyr. 

¿Qué palabras;.. 
Entraste- en ' mi'^éasa 
ascensióm colisión, 
genio, ger, gési"úo, 
interjección 
Cirugía 
puntuacióp -
vuestras*- y , 

v . 
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267 
Linea . Dice. 

15 hec'ógramo 
„ 16 hectolitro 
5, 17 centigramo 
„ 20 kilogramo 

21 kilólitro 
„• 26 decágramo 
„ 27 decigramo 
„ 29 decàlitro 
„ 30 decilitro.—miriágra 

mo 
„ 31 miligramo 

301 30 y 31 califique á dos 

Cebe decir . 

hectogramo 
hectolitro 
centigramo. 
kilogramo 
kilolitro 
decagramo 
decigramo 
decalitro 
decilitro.—miriagra-

mo 
miligramo 
califique dos 
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P R E L I M I N A R E S . 

I. 

Lenguaje y su división—Lengua ó idioma.— 
Denominaciones de las lenguas. 

i .—Se da el nombre de lenguaje á todo medio 
que nos sirva para comunicar nuestros pensa-
mientos a los demás. La palabra lenguaje se 
tormo de la pa labra lat ina lingua v probablemen-
te de agere (ágere). agere linguain, como si dijéra-
mos hacer obrar la lengua. 
' . 2 — S e divide el lenguaje en natural y a>büra-
no. 

3.—Lenguaje natural es el conjunto de gestos 
y de gritos inart iculados de que nos servimos pa-
ra comunicar nuestros sentimientos más vivos y 
nuestras necesidades: entendiéndose por gestos los 
movimientos corporales y principalmente los del 
rostro, y por gritos inarticulados los que lan-
zamos'á impulsos de un sentimiento vivísimo, y a 
sea de alegría, de dolor, de sorpresa, ó cual-
quiera otro. Se l lama natural porque nos lo 
da nuestra p rop ia ratu raleza, sin necesidad de 



aprendiza je alguno, y es entendido por todo* los 
hombres. 

4 .—Lenguaje arbitrario, l lamado también artifi-
cial y convencional, es cualquier sistema de signos 
ó señales que formemos para comunicar ¡í los d e -
m á s nuestros pensamientos. 

5 .—Hay un solo lenguaje natural, y puede ha-
ber muchos lenguajes arbitrarios. 

6.—El principal lenguaje arbitrario es el de la 
pa labra , l lamado también oral ó hablado, y puede 
definirse diciendo que es: el conjunto de palabras 
de que nos servimos para expresar nuestros pensa-
mientos, ó bien la expresión ó manifestación de 
•nuestros pensamientos por medio de las pala-
bras. 

7.—Aunque todos los hombres liacen uso del 
lenguaje hablado, las palabras de que se sirven 
pa ra ello en los diferentes pueblos no son las mis-
mas, n i la manera de enlazarlas, sino que en esto 
h a y m u c h a variedad. 

8 .—De aquí proviene que uno ó más pueblos 
t engan su lenguaje par t icular , dist into del de los de-
m á s pueblos. Cada u n o de esos lenguajes se lla-
m a lengua ó idioma 1 . Puede, por lo mismo, 
definirse la lengua diciendo que es: el conjunto de 
palabras y modos de hablar propios de uno ó uuh 
pueblos. 

—Aunque en el uso común se usan indist inta-

(1) La palabra lengua es en latín lingua. Idioma, en 
griego idioma, significa cosa propia ó especial. 

men tó las palabras lengua é idioma, esta úl t i -
ma palabra seemplea especialmente para dar nom-
bre á las lenguas cuando se considera la manera 
part icular que cada una tiene para construir sus 
¿palabras. 

10.—Las lenguas reciben diferentes calificati-
\-os según el aspecto en que se las considere, á sa-
ber: (1) . 

11.—Lengua madre ó matriz es aquella de la 
•cual se forman otras, y derivada la que se , forma 
de otra: así el lat ín es lengua madre ó matriz res-
pecto del castellano, del francés, del i taliano, del 
portugués y del válaco, y éstas son derivadas res-
pecto del la t ín . 

12.—Lengua materna ó nacionales la del pa ís 
á que pertenece la persona ó personas de que se 
••trate. 

13.—Lengua primitiva es la que se supone ha -
ber dado origen á tocias las del mundo. 

14.— Lenguas hermanas son las que se forman 
•de u n a misma, como el castellano y el francés. 

1"».—Lengua muerta es la que ya no se habla , 
•como el la t ín, y viva la que se habla actualmen-
t e , como el italiano. 

16.—Lenguas orientales son las que se hab lan 
en Asia, y especialmente cerca de Europa. 

17.—Lengua sagrada es aquélla en que están es-
critos los libros de la religión de un pueblo. 

18.—Lengua esc r i fa ó literaria es aquél la en que 
se h a n escrito libros. 

1(,).—Lenguas analíticas son lasque t ienden á ex 
presar cada idea, principal ó secundaria, por medio 

(1). Esta elasiñ .-ación está to nada de Monlau, casi á 
la letra. 

/ 



de una palabra separada; sintéticas las que expre-
san comunmente varias ideas por medio de una 
sola polabra. 

20.—Por último, leguas sabias ó clásicas son las 
que como el sánscrito, el griego y el latín, pueden 
citarse como modelos para las demás, tanto por la 
riqueza y calidad de libros que en aquéllas se es-
cribieron, como por otras circunstancias. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es lenguaje y cómo se formó esta pa-
labra? 1 

2.—¿Cómo se divide el lenguaje? 

3.—¿Qué es lenguaje natural , qué se entiende 
por gestos y qué por gritos inarticulados, y poi-
que se llama natural? ' 

4-—¿Qué es lenguaje arbitrario y qué otros 
nombres recibe? 

ó.—¿Cuántos lenguajes naturales y arbitrarios 
hay? 

6.—¿Cuál es el principal lenguaje arbitrario, 
que otros nombres recibe, y cómo se define? 

7-—¿Todos los hombres hacen uso de las mis-
mas palabras y las enlazan de igual manera? 

8.—¿Qué proviene de que no hagan todos uso de 
unas mismas palabras ni las enlacen de la misma 
manera, y qué es lengua ó idioma? 

. 9-—¿Es lo mismo lengua que idioma, ó qué dis-
tinción hay entre la una y el otro? 

10.—¿Se hace a l g u n a división de las lenguas? 
11.—¿Qué es lengua madre ó matriz, y lengua 

derivada? 
12.—/Y lengua materna? 
13.—¿Y lengua primit iva? 
14.—¿Y lenguas hermanas? 
15.—¿Qué son l engua muerta y lengua viva? 
16.—¿Y lenguas orientales? 
17.—¿Y lengua sagrada? 
18.—¿Y lengua escri ta ó literaria? 
19.—¿Lenguas anal í t icas y sintéticas? 
20.—¿Lenguas sabias ó clásicas? 

II. 

Gramática y sus denominaciones.—Utilidad áe la Gra-
mática Particular.—División de la Gramática 

Castellana. 

1.—Los estudios relativos al lenguaje hablado ó 
á las lenguas, reciben el nombro de estudios gra-
maticales ó gramática. 

2.—La palabra gramática es de origen griego, y 
se formó de gramma que quiere decir letra, sobreen-
tendiéndose " t échné" que significa ciencia ó arte; 
de manera que. gramática, según el origen de esta 
voz, es como si d i jéramos ciencia ó arte de las le-
tras. 

3.—Según los pun tos de vista en que se consi-
dere la Gramática, se l lama Gramática General, 
Particular, Comparada, Histórica, etc. 



4.—Gramát ica General, l ian nula también Filoso-
fía del Unguaje, es la ciencia, esto es, el s is tema 
razonado de conocimientos, comunes á todas la? 
lenguas. 

•5;—Gramática Particular es el arte,es decir, un 
con jun to de reglas ó preceptos, que nos enseñan á 
hablar y escribir bien en u n a lengua determinada. 

(i.—La Gramática par t icular es un estudio de la 
mayor uti l idad é importancia [sin qne neguemos 
que también lo sean los demás ramos de la Gra-
mát ica] ; porque nos euseña á expresarnos con cla-
ridad y corrección en todas las situaciones en que 
nos encontremos. 

< .—Es creencia vulgar m u v ex tendida la de que 
el estudio de la Gramática par t icular es inút i l ó 
casi inúti l ; porque como por medio de ella apren-
demos á hablar y escribir, y el aprendizaje lo ha-
cemos sabiendo ya escribir y hablar de manera 
que se nos entienda, se dice que sólo sirve para 
que se hable de un modo más pul ido y para saber 
con qué letras deben escribirse a lgunas palabras 
tic dudosa escritura. 

S — S i tal estudio sirviera ún icamente para ex-
presarnos con más pul imento que aquéllos que no 
estudian y para escribir con las letras que debe-
mos usar en cada caso, no dejar ía de ser út i l ís imo 
pues nos evitaría hablar y escribir torpe y grosera-
mente; pero ese estudio reviste mayor impor tan-
cia de la que generalmente se le concede. 

*.).—Es cierto que el t ra to frecuente con personas 
ilustradas, puede enseñarnos á expresarnos de un 
modo más ó menos apropiado cu los negocios or-
dinarios de la vida; pero hay numerosas situacio-
nes importantes en la gran variedad de nuest ras 
relaciones sociales, para las cuales si tuaciones ne-
cesitamos conocimientos más ó menos profundos 
de nuestra lengua, sopeña de causar á nosotros 
mismos y á los demás, males que pueden ser m u y 
-considerables. 

10.—En los contratos escritos, en los tes tamen-
tos, en las sentencias de los t r ibunales, en las le-
yes. en lis convenios de una nación con o t r a s^v en 
general en todos aquellos escritos en (pie se versen 
intereses, el uso indebido que se haga de palabras 
que tengan dos ó más significaciones, -así como la 
ma la colocación de las palabras, pueden ocasionar 
que alguna ó algunas de las personas interesadas 
ent iendan de una manera lo escrito, y ot ras de una 
manera diferente; dé lo que pueden nacer, como de 
hecho nacen, discusiones enojosas, contrar iedades 
y graves perjuicios entre contratantes, herederos, 
litigantes, etc., resultados que se ev i ta rán con el 
buen empleo y la colocación apropiada de las pa-
labras. esto es, con la observancia de las reglas 
gramaticales. 

11.—Los malos resultados de que hab lamos 
y que á veces alcanzarán á u n a ó pocas perso-
nas solamente, en otras, como cuando se t ra-
ta de leves, y de convenios internacionales, pue-
den consistir en guerras y otros males de t ras-
cendencia y hasta irreparables, para uno ó m á s 
pueblos. De manera que no es ele escasa i m -
portancia el estudio, de la Gramát ica par t icu la r , 



10 
ya que la fal ta de éi puede conducir á consecuen-
cias más ó menos lamentables. 

12.—Hay u n a sola Gramática General, y tan-
tas gramáticas part iculares cuantas sean las len-
guas cultivadas, ó en que se hayan escrito libros; 
as í hay gramática par t icular española, francesa, 
inglesa, etc. 

13.—Gramática Castellana ó Española es el a r -
te de hablar y escribir bien la lengua española (5 
castellana (1». 

14.—El estudio de la Gramática Castellana 
comprende cuatro partes que se l laman Prosodia, 
Analogía, Ortografía y Sintaxis, y en este mismo-
orden las estudiaremos". La primera trata de la 
pronunciación; la segunda nos enseña la natura-
leza de las palabras, atendiendo á las ideas signi-
ficadas; la tercera nos enseña á escribir con co-
rrección, y la ú l t ima á ordenar las palabras en el 
discurso. 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Cómo se llama el estudio de las lenguas* 
'-.—¿Cuál es el origen de la palabra gramática?• 

—«.Que denominaciones recibe la Gramática? 
4.—¿Qué es Gramática General? 
o.—.Qué es Gramática. Part icular? 
H.—¿Es importante la Gramát ica Particular? 

11) Se da á nufstra lengua el calificativo He ra,tellanu 
porque fué la que empezó á hablarse en .Casi illa la 
, 1 P j a ' P r°™c¡a de E-paña, y el de apañóla por.n.e pos-
teriormente se extendió ¿ todas las provincias de E-pa-
na el uso de la misma lengua. 

& 

7.—¿Por qué es considerada corno inúti l la Gra-
mát ica? 

<S.—¿Sería ú t i l la Gramát ica si sólo sirviera pa-
ra expresamos de un modo más pul ido? 

9.—¿Nos basta el s imple t r a to social para ex-
presarnos bien? 

10.—¿En qué casos es indispensable el conoci-
miento y observancia de las reglas gramaticales? 

11.—¿A quiénes pueden alcanzar los perjuicios 
que ocasione la ignorancia de la Gramát ica? 

12.—¿Cuántas gramát icas generales y particu-
lares hay? 

13.—¿Que es Gramática Castellana, y por qué 
se l l ama así y española? 

14.—Cuántas par tes comprende la Gramática 
Castel lana, y qué objeto t iene cada una de ellas? 



PRIMERA PARTE. 
P R O S O D I A . 

LECCIÓN I. 

Prosodia.—Etimología.—Letras—Voz y v o c a l e s -
Articulaciones ó consonantes. 

. 1—Prosodia es una par te de la Gramática, que 
t i r a : por objeto enseñarnos á pronunciar bien las 
palabras (1 . 

palabra prosodia se formó de dos pala-
bra.- griegas: pros que significa á ó hacia, v ódé 
que quiere decir canto ó canción. Se aplicó el nom-
bre de Prosodia á esta par te de la Gramática, por-
que la pronunciación pa ra los griegos era una es-
pecie decanto; de manera que la Prosodia era ver-
daderamente el arte de pronunciar las palabras 
cantándolas, por decirlo así. 

(1;. No hemos juzgado metódico ni necesario definir 
la palabra desde que empezamos á emplearla. Hasta 
los niños de pocos años entienden lo que quiere decir pa-
labra, aunque no conozcan la definición precisa de ella ni 
sepan explicar lo que por palabra se entiende. 

3.—Para estudiar la pronunciación de las pala-
bras necesitamos conocer los elementos de que es-
t án formadas y cómo se combinan éstos; es decir, 
necesitamos unas nociones aunque sean breves de 
lo que se l lama la Etimología. 

4.—Etimología es el conjunto de conocimientos 
que nos enseñan la estructura, modo de formación, 
alteraciones y origen de las palabras; esto es, de 
qué elementos constan las palabras, cómo se for-
m a n éstas, qué cambios experimentan y de dónde 
están formadas. 

5.—La palabra etimología se formó de las voces 
griegas etymos ó etumos que significa verdadero, y 
logia que equivale á palabra, razón, discurro ó 
tratado-, por consiguiente etimología quiere decir 
verdadera palabra. 

(i.—Las palabras se forman de elementos que 
reciben el nombre de letras. Le tras son, por lo 
tanto, los elementos que sirven para la formación 
de las palabras; así, cuando decimos par,, por 
ejemplo, notamos que en esa palabra entran tres 
elementos ó tres letras que son la p, la a y la n. 

7.—En las letras deben distinguirse la voz y la 
articulación. 

8.— Voz es el sonido que se p r o d u c e cuando 
arrojamos el aire por la boca con cierta fuerza. 

' 9.—La voz tiene algunas variaciones ó grada-
ciones que se l lamau vocales, y son cinco en 'caste-
llano: a, e, i, o, u. De manera que vocal es cada 
u n a de las variantes ó de las gradaciones de la 
voz. 

10.—La vocal principal e s l aa , y puede decirse qut 



-es la voz, propiamente dicha, porque es la m á s 
sonora y la que na tu ra lmen te resulta de ab r i r 
bien la boca y a r ro ja r el aire con fuerza. Las 
demás vocales son la misma voz más ó menos 
var iada. 

11.—Las vocales castel lanas son m u y claras y 
sonoras, á diferencia de otras lenguas que t ienen 
vocales sordas y de confusa pronunciación. 

12.—Por el orden de su sonoridad están las vo-
cales como sigue: a, e, i. o, u. 

I- '-—Articulación ó consonante es cualquiera 
modificación que den á la voz ó á las vocales los 
órganos con que hablamos, es decir, la garganta , 
el paladar, la lengua, la nariz, los dientes y los 
labios, l lamados en con jun to aparato oral ó vocal. 
Así las vocales son modificadas por los labios 
cuando decimos ba. be, bi, bo, bu,pa,pe, etc.; por-
que al mismo tiempo que pronunciamos las voca-
les las acompañamos con u n movimiento de los 
labios; cuado decimos j a , je, ji, etc., modificamos 
la voz por medio de la garganta ; y cuando pro-
nunciamos la, le. li, etc, modificamos las vocales 
por medio de la lengua y del paladar. Por es to 
se dice que la b. la p. la j , y la l son consonantes ó 
articulaciones. 

14 —A las modificaciones de la voz se les da el 
nombre de articulaciones, porque articular equi-
vale a ligar o uni r u n a cosa con otra, y esas modi-
ficaciones hgan unos con otros los sonidos vocales, 
j d e c l m o s ,> P°r ejemplo, mañana, unimos los soni-

dos repetidos de la a por medio d é l a s articulacio-
nes m, n y n, y si decimos torrecilla l igamos las 
cuat ro vocales o e, i, a. por medio de la« art icula-
ciones t, rr, c y //. 

15.—Él nombre de consonantes, con el cual son 

más conocidas las art iculaciones, proviene de que 
éstas no pueden sonar ó p ronunc ia r se solas, s ino 
que necesitan el concurso de la vocal; á diferencia 
cíe las vocales, que pueden pronunciarse sin el 
concurso de las consonantes . Consonante es, co-
mo si dijéramos, sonante con la vocal (1) . 

16.—Las consonantes son diez y ocho en caste-
llano, á saber: b, c suave, c fuerte, ch, d , f , g suave, 
g fuerte, l, 11, m, n, ñ, p, r, s, t, v (2 ) . 

(11 La Academia Española de la Lengua, en algunas 
ediciones de eu Gramática Castellana (la de 1»74, entre 
otras), dice que "se apoya subre el sonido de la vocal el 
de la consonante porque éste es tan débil que, pronuncia-
do aisladamente, con dificultad le percibe el oído." Si la 
vocal es el sonido, y la consonante no es más que una mo-
dificación de la vocal ó del sonido, en no existiendo el so-
nido ó la vocal no puede existir la consonante, esto es, no 
puede pronuciarse sola. No es cierto, por Unto, que sea 
débil el sonido de la consonante, ya que ésta no es sonido. 
Con razón en las e liciones posteriores de dicha Gramáti-
ca, hizo la Academia desaparecer los conceptos transcri-
tos. 

(2) Hablamos equí de las consonantes considerándo-
las como modificaciones de la voz, y no de los caracteres 
ó si«: nos con que en lo escrito representa ¡nos las U-tras 
pronunciadas. Por esta razón hemos omitido las letras 
llamadas h,j, k, q, x, v y z; pues la h no representa en 
castellano una mo lificación de la voz, sino que es una 
letra de las llamadas mudas ó que no se pronuncian: 
la j tiene la misma pronunciación de la g fuerte; la 
k y laq se pronuncian como la c fuerte; la .r se pro-
nuncia como dos letras, esto es, como c tuerte y », ó 
como g suave v s [es, gs, ^mo en examen] -, la y lla-
mada griega tiene la misma pronuuciación que la 
llamada i latina. [Véase Monlau, Diccionario Etunolo-
gico; Prenociones, § 89 j; y la z se pronuncia como al 
c suave. Hemos considerado la s, á pesar de que los 



CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es Prosodia3 

2.—¿Cuál es el origen de la palabra prosodia, y 
por qué se denominó así esta parte de la Gramáti-
ca? 

3.—¿Qué necesitamos para estudiar la pronun-
ciación de las palabras? 

4.—¿Qué es Etimología. 
b.—¿Cuál es el origen de la palabra etimología? 
tí.—¿De qué se f o r m a n las palabras y qué se en-

tiende por letras? 
7.—¿Qué distinción se hace en las letras? 
8.—¿Qué es voz? 
9.—¿Qué es vocal y cuántas hay en castellano? 
10.—¿Cuál es la vocal principal, por qué razón, 

y qué son las demás voca'es? 
11.—¿Qué diferencia hay entre las vocales caste-

l lanas y las de otras lenguas? 
12.—¿Cuál es el orden de sonoridad de las voca-

les castellanas? 
13.—¿Qué es ar t iculación ó consonante, y apa-

rato oral ó vocal? 
14.—¿Por qué las modificaciones de la voz se 

l laman articulaciones ? 
lo.—¿Por qué se l l aman consonantes, y por 

qué no puede admi t i r se que tengan siquiera soni-
do débil t 

hispanoamericanos y muchos españoles pronunc;an lo 
mismo la c suave, que la s, porque no'tienen arabas letras 
la misma pronunciación; pues los españoles que hablan 
bien su lengua pronuncian la c suave uniendo la lengua 
á les dientes al emitir la voz. 

16.--¿Cuántas son las consonantes castellanas y 
por qué no se consideran la h, la j, la k, la q, la x, 
la y griega y la z? 

LECCIÓN II . 

Voz simple y articulada.-Varias denominaciones de 
las consonantes. Letras afines. - Varios modos de ar-
ticulación. -Otras denominaciones de las consonantes. 

- Alfabeto ó abecedario, 

1.—La vocal sola se llama voz simple, y la acom-
pañada de consonante voz articulada. 

— Las consonantes reciben diferentes nom-
bres según sean los órganos con que se pronun-
cien; así hay consonantes labiales, labio-dentales, 
lingao-dentales, tinguo-paladiales, guturales y na-
sales. 

;>-—Las consonantes labiales son las que se 
pronuncian con los labios, y son b, m, p; las 
l'dyio-dentalés, con el labio inferior y los dien-
tes superiores, y son / , v (1). las linavo-drlí-
tales con la lengua y los dientes, y son C sua-
ve (corno en cerro), d, t; las linguo-paludía-
les, con la lengua y el paladar,, y son ch, l, //., n, a, 

(1) Los españoles que pronuncian debidamente, no 
confunden como lo haca la generalidad, la pronunciación 
de lu I, con la de la v, sino que distinguen cuidadosamen-
te i;i letra labial y la labio-dental; así es que no confunden 
barúit y varón, grabar y gravar, baga y vaga ó valla, etc. 



í- ¿1 y l a s guturales, con la garganta , y son c tuer-
te y g suave y fuerte , como en carro, gula y gente, 

4 —La m v la n, lab ia l la pr imera , y l inguo-pa-
ladial la segunda, se l l a m a n también nasales, por-
que no pueden p ronunc ia r se cuando esta mas o 
menos obs t ru ida la nariz. 

5 —Xo decimos que h a v consonantes p u r a m e n -
te dmíales, linguales, -paladiales ni nasales, porque 
los dientes, la lengua, el pa ladar y la nariz , no 
pueden por sí solos modificar la voz,.sino que ne-
cesitan la a y u d a de a lgún otro de los órganos vo-
cales. 

6 — Cada u n o de los grupos de consonantes de 
que acaba de hab la r se no const i tuye verdadera-
men te más que u n a sola, p ronunc iada con mas o 
menos fuerza: así, por ejemplo, la b p ronunc iada 
con suavidad produce la m, y p ronunc iada con 
m u c h a fuerza se cambia en p ; d é l a m i s m a mane-
ra la c suave [ recuérdese sil pronunciac ión] , pro-
n u n c i a d a con s u a v i d a d se convierte en d, y pro-
n u n c i a d a con m u c h a fuerza se cambia en t. Las 
consonantes l inguo-paladia les , a u n q u e no t ienen 
t a n t a semejanza en t re sí, no dejan sin embargo de 
tener a lguna . 

7.—La- consonantes que se parecen mucho por 
p ronunc ia r se con el m i s m o ó los mismos órganos, 
se l l aman semejantes ó afínes: la c fue r te y la q 
son le t ras afines, y lo mi smo son ent re sí la b, la 
m y l a p . 

8 —También h a y af in idad entre las vocales: la 
e es afine de la i , y l a o de la u. 

9 — L a af in idad "entre las letras expl ica a lgunos 
cambios ó a l teraciones que exper imentan á veces las 
pa l ab ras p e r m u t a n d o u n a le tra por o t ra : de al l í l a s 
pa labras cabeza y capítulo, rotación y rodar, agua y 

acuoso, etc., etc., q u e n o se escriben con u n a m s-
m a le t ra (b ó p, d ót,gó c), a pesar de que tie-
nen el m i smo origen d i chas pa labras consideradas 
de dos en dos, pues se fo rmaron respect ivamente 
de las pa labras l a t i n a s capite (se p ronunc ia ea-
pite), rotare y aqua. 

1 0 — L a s consonan tes modif ican ó ar t iculan de 
var ias maneras á las vocales, de lo cual proviene 
ía división de las a r t i cu lac iones en directas, inver-
nas y mixtas, y a d e m á s en simples y compuestas. 

11 — L a a r t i cu lac ión es directa cuando la c<m-
sonan te precede á la vocal , como en ha, de, mi etc.; 
inversa cuando la voca l precede á l a consonante co-
mo en ab, id, in, e tc . ; mixta cuando la vocal e . t a 
en medio de dos consonantes , como en mar, sol, etc. 

12—«Las an ter iores ar t iculaciones son simples, y 
pe d i s t inguen de l as compuestas en que las u l t imas 
levan dos consonan tes antes ó despues ó antes y 

después de la vocal ; v. g.: bla es ar t iculación di-
red compuesta; abs, inversa compuesta; tro* nnx-
ta de directa compuesta é inversa simple-
ta de directa simple é inversa cornpuest", y traws, 
mixta de directa é inversa compuestas. 

1 3 - L a s a r t i cu lac iones m á s puroerosas en cas-
te l lano son las directas simples, como las de las 
na labras yo tú, mesa, bola, paleta, golilla, de-
VcorosoZJlero, meticuloso, etc., etc. Las demás son 
t a n t o más escasas c u a n t o mayor sea el n u m e r o de 
l e t r a s de que se f o r m e n , como las ar t iculaciones 
de las pa labras transcribir, compensar, plantel, etc. 

14 -—Las consonan tes reciben t ambién los nom-
bres 'de líquidas, mudas y semivocales. 



. —'Son consonantes líquidas las linguo-pala 
diales l y r, por la faci l idad con que se posponen á 
otra para articular directamente á ¡as vocales, co-
mo en b'a, ca,fra, gra, etc., fluyendo ó deslizán-
dose á manera de líquidos. 

16.—-Consonantes mudas, además de algunas que 
se escriben y no se pronuncian, son aquéllas cuyo 
nombre empieza con el sonido de la misma con-
sonante, como b, d, g (be, de, ge), y se llaman tam-
bién explosivas por pronunciarse instantáneamente 

1 / --»-Las consonantes semivocales son aquellas 
cuyo nombre empieza y te rmina por vocal, como 
/ , U (efe, ele, elle). Se l laman también conti-
nuas porque su sonido puede prolongarse ordina-
riamente. 

18.-—En las articulaciones directas compuestas 
la primera consonante es regularmente una muda, 
y Ja segunda siempre es l íquida. 

19. .La reunión de las vocales y consonantes de 
una lengua se llama alfabeto ó abecedario, (1) 

CUESTIONARIO, 

1.—¿Qué es voz simple y voz articulada? 
- n o m , b r f ^ c i b e n las consonantes se-

gún los organos de la vos;? 

h i l U f • fabei0 86 forma de alfa? beta, nom-bres de las dos pr.meras letras del abecedario griego y 

t Z T t 6 7 v . p r i m e r a a l e t r a s d e l a l f a b e t o 
llano de la terminación ano que significa colección ó rea-

Z l l t í'ques,rve001110deenlaoe; asíe* aU 
fabeto y abecedario, son, como si dijéramos, respectiva-
mente, reunión de alfa, beta, etc., ó le a, 6 r etc 

3.—¿Cuáles son las consonantes labiales, labior 
dentales, etc., y cómo se pronuncia la vf 

4.— tCuáles letras tienen algo de nasales? 
— t Por qué no hay consonantes puramente 

dentales, linguales, etc? 
6 .^vSon esencialmente dist intas las consonan-

tes de cada grupo? 
7.— Qué son consonantes afines? 
8.—-¿Hay afinidad entre las vocaLes? 
9.—«¿Que se explica con la afinidad de las letras? 
10.—••Hay varios modos de articulación* 
11.—'¿Qué son articulaciones directa, inversa y 

mix ta? 
12.—¿Qué son articulaciones simples y com-

puestas? 
13.—jQué articulaciones son más numerosas en 

castellano? 
14.—¿Qué otros nombres reciben las consonan-

tes? 
15.—-¿Cuáles son consonantes l íquidas! 
IB.—• Qué son consonantes mudas? 
17.—r Cuáles son las semivocales? 
18.—¿Qué consonantes hay en las articulacio-

nes directas compuestas? 
19.—,cQué es alfabeto ó abecedario? 

EJERCICIOS. 

I. 

Recórrase el alfabeto castellano para decir qué cla-
se de consonante es cadauna de lasque vayan apa-
reciendo, en estos términos: la h letra labial : la c 



suave, linguo-dental; la c fuerte, gutural; la ch, 
linguo-paladial; etc. E n seguida vuelva á reoo-
rrerse la l ista de consonantes para decir cuáles 
eon líquidas, mudas ó semivocales, 

II . 

Recórrase nuevamente el alfabeto para decir 
cuáles letras son afines de las que vayan nombrán-
dose, de esta manera: la a no tiene letra afine; la 
h tiene por afines la w y la p; etc. 

I I I . 

Prosígase el análisis que va á indicarse, de las 
articulaciones siguientes: 

Na ce el a ve y con las ga las 
Que la dan be lie za su raa 
A pe ñas es flor de plu ma 
O ra mi lie te con a las 

En,fii, ar, inn, tra, cons, abs, blan, trans, bris. 

Na y ce son articulaciones directas simples, por-
que en una y otra la consonante precede á la vo-
cal; el es inversa simple, porque la vocal precede 
á la consonante; en a no hay articulación, etc, 

LECCIÓN I I I . 

Sílabas.—Diptongos, triptongos y cuasi-diptongos.— 
Acento.—Cantidad, 

1.—De las letras se forman directamente las 
sílabas. 

2 _ Sílaba, del la t ín syllaba, que equivale á éóm* 
prensión, es una ó más letras que se pronuncian en 
un solo golpe ó emisión de voz, como a, e, ba, el, 
sol, etc. De manera que en yo, luz, sol, Juan y tres, 
no hay más que u n a sílaba; en calle, era, blanco, 
rienda, hay dos; y en cometa, invencible, indepen-
diente, hay, respectivamente, tres, cuatro ó cinco 
sílabas. 

3.—Cuando la sílaba consta de una sola letra, 
ésta es necesariamente vocal, porque una conso-
nante sola no puede pronunciarse. 

4.—Las sílabas castellanas pueden tener has-
ta cinco letras cada una, como trein, trans-, pero 
más generalmente constan de una, dos ó tres 
letras, esto es, una vocal sola ó con una ó dos 
consonantes. Las sílabas de cuatro ó cinco letras 
son muy escasas. 

5.—-Regularmente no h a y más que una vocal en 
cada sílaba, pero algunas cíe éstas tienen á veces 
dos v hasta tres vocales, corno en bien y buey, de 
lo que proviene lo que se i lama diptongos y trip-
tongos. _ 

(•;._Diptongo [del griego diphthoggos; dis, dos, y 
phthoggos, sonido], es la reunión de dos vocales en 
una misma sílaba, como ie en pie, y ue en bueno; 
triptongo [de triphthoggos; tri, tres, tres sonidos], 
la reunión de tres vocales, también en una. silaba, 
como iai en apreciáis. 

7,—No toda reunión de dos vocales puede íor-
mar diptongo. Las vocales fuertes a, o, e, como mas 
sonoras que las débiles i, u, no pueden combinarse 
entre sí formando diptongos, porque la misma 
fuerza y sonoridad con que se pronuncian impiden 
que se ias pronuncie bien en una emisión de voz. 



8.—Por esto no son cons ideradas como dipton-
gos las combinaciones ae, ao, ea, eo, oa y oe, en Dá-
nae, marmórea, héroe, e tc . Pero por la tendencia á 
pronunciar en una emis ión de voz cada una de 
esas combinaciones, son l lamadas ciiasi-diptongos 
y se las considera como t é rmino medio entre u n a 
y dos sílabas, no p u d i e n d o en rigor decirse que 
const i tuyen dos sílabas. 

9 .—Hay en castel lano catorce diptongos, porque 
cada u n a de las vocales sonoras forma dos combi-
nándose con las vocales débiles, y cada una de és-
tas forma cuatro combinándose con las demás; á 
saber: ai, au, ei, eu, oi, oa, ia, ie, io, iu, ua, ve, ui, uó. 

Ai es diptongo en baile 
A a „ fauno 
Ei „ seis 
Eu „ Ceuta 
Oi „ sois 
Ou „ Souza 
la „ amianto 

le es diptongo en ciego 
I ° „ recio 
Iu „ ciudad 
Ua „ perpetua 
I Je „ sueño 
Ui fui 
Uo „ mutuo 

10.—Las combinaciones ai, au y demás no siem-
pre forman diptongo, p o r q u e no siempre se pronun-
cian en un solo golpe de voz; así en las palabras 
fiar, decía, decías, decían, no hay diptongo, porque 
ia se pronuncia en dos emisiones de voz. 

11.—Así como no toda reunión d e d o s vocales 
puede formar diptongo, de la misma manera no to-
da combinación de tres vocales es triptongo. No 
pueden combinarse para fo rmar lo dos ó trea'voeales 

'gcüorás, por la razón expuesta respecto de los 
diptongos. 

12.—Los triptongos castellanos se fo rman de 
tina vocal sonora en medio de dos débiles. 

13.—No hay más que cuatro t r iptongos en caste-
l lano: iai, iei, uai, uei, y casi no se encuent ran en 
otras palabras fuera de a lgunas fo rmadas de aqué-
llas en que ya hay diptongo, como apreciáis,apre-
ciéis, averiguáis, averigüéis, formadas respectiva-
mente de apreciar y averiguar. 

14.-—Las Combinaciones iai, iei, etc., no siempre 
f o r m a n triptongo, corno en decíais, diríais, que 
constan de las sílabas de-ci-ais, di-rí-ais. 

15.—'No todas las sílabas se p ronunc ian con 
Igual esfuerzo ni necesitan el mismo t iempo p a r a 
su pronunciación, de lo cual proviene la división 
de las sílabas en acentuadas ó con acento, y en no 
acentuadas, en largas y en breves. 

Ui.—La palabra acanto se formó de la la t ina 
accentun formada á su vez de ac [por ad], que sig-
nifica á ó hacia., y de cantus, canto; de manera 
que, a tendiendo al origen, acento equivale á cuasi 
i'anto, rosa como canto, ó acomodada ó apropiada, 
ni canto; porque entre los griegos y los lat inos el 
acento no e ía simple esfuerzo de la voz, sino que, 
como dice Monlau, se marcaba por u n a verdadera 
modulación musical . 

1 7 . — E n castellano se ent iende por acento 
el esfuerzo part icular que se hace para pro-
nunc ia r a lguna de las sílabas üe una pala-
b r a ; así decimos que llevan acento ó que es-
tán acentuadas las sílabas pa de pájaro, h de 
libro,.y zóft de corazón, porque en dichas sí labas 



esforzamos m á s la voz que en las demás para pro-
nunciar las pa l ab ras de que forman parte. 

18.—Cantidad ó cuantidad es el tiempo qua 
empleamos en pronunciar cada sílaba. 

19.—Atendiendo á la cantidad se dividen las sí-
labas en largas y en breves: largas son las que exi-
gen más t iempo para su pronunciación, y breves 
1 as demás. 

20.—Deben considerarse como sílabas largas: 

1. ° Las acentuadas , como me en mesa, porque 
su pronunciación se prolonga á vir tud del esfuerzo 
que hacemos para pronunciar las; 

2. ° Las que t ienen más de una consonante ó 
más de u n a vocal; las primeras constan de tres ó 
más letras, y las úl t imas, tienen diptongo, cuasi -
diptongo ó t r ip tongo; y la reunión de esas vocales 
ó consonantes en una sola emisión de voz prolon-
ga na tu ra lmen te la pronunciación, como bla en 
habla, ció en recio, eo en férreo, y diáis en estu-
diáis; 

3. ° Las que t e rminan en consonante, como an 
en ancón, las que se l laman largas por posición, y 
son largas, porque como primeramente se pronun-
cia la vocal, p a r a pronunciar la consonante se ne-
cesita prolongar el sonido de aquélla. 

21.—Las s í labas no comprendidas en las reglas 
anteriores, esto es, l a s q u e no lleven acento, n i 
tengan m á s de u ñ a vocal ó de u n a consonante, n i 
t e rminen por consonante, deben considerarse co-
mo breves,, como ja y ro en pája ro. 

22.—A veces por una licencia ó alteración de las 

reglas de Prosodia se cambian el acento ó la can-
t idad de las sí labas, 

CUESTIONARIO, 

1.—¿Qué se f o r m a directamente de las letras? 
2.—¿Qué es sílaba? 
3.—Si la sí laba no consta m á s que de u n a le-

t ra , ¿de cuáles es ésta y por qué? 
4.—¿De cuántas letras puede constar una sílaba? 
5.—¿Cuántas vocales hay en una sílaba1' 
6.—¿Qué se ent iende por diptongo y triptongo? 
7.—¿Toda reunión de dos vocales es diptongo? 

¿cuáles no pueden formarlo? 
8.—¿Qué combinaciones de vocales no pueden 

formar diptongo y cómo se l l aman esas combina-
ciones? 

9.—¿Cuántos diptongos hay en castellano y poi-
qué? 

10.—Las combinaciones de vocal fuerte y débil 
ó de dos débiles ¿siempre forman diptongo? 

11.—¿Toda combinación de tres vocales puede 
formar triptongo? 

12.—¿De qué clase de vocales se forman los tr ip-
tongos castellanos? 

13.-—Cuántos t r iptongos hay en castellano? ¿son 
m u y frecuentes? 

14.—¿Siempre fo rman tr iptongo las combina-
ciones iai, iei, etc? 

15.—¿Todas las sílabas se pronuncian en igual 
t iempo y con el mi smo esfuerzo? 



. 16.-«¿De dónde se.formó la palabra acento y 
por qué se l lama as í? 

17.—¿Qué es apcnto en castellano? 
18.—¿Qué es cant idad ó cuantidad? 
19.—¿Cómo se dividen las sílabas atendiendo 

á la cantidad, y qué se entiende por sílabas lar-
gas y sílabas breves? 

20.—¿Qué reglas hay para conocer las sílabas 
largas, y en qué se fundan esas reglas? 

21.—¿Cuáles sílabas son breves? 
22.—¿Be cambian el acento y la cantidad de- i a a 

sílabas? 

E J E R C I C I O S , 

I . 

Dígase cuál es la sílaba acentuada en cada u n a 
de las palabras que siguen: 

^ Oigo, Patria, tu aflicción 
Y escucho el triste concierto 
Que forman tocando á muerto 
La c a m p a n a y el cañón. 

I I 

Dígase cuáles s í labas son largas y cuáles breves 
«n los versos anteriores, y por qué, 

LECCIÓN IV. 

Palabras.—Sus 3,.stintis denominaciones por el nú* 
maro de silabas y por o. acento, toncias 

prosódicas, 

1.—De una d más sílabas se forman las palabras, 
l lamadas también voces, vocablos, dicciones ó tér-
minos. 

2.—-.Palabra es una o más sílabas que expresan 
alguna cosa; así es que para que haya palabra no 
basta que haya una sílaba ó que se j un ten dos q 
n)ás, sino que es indispensable que signifiquen al-
go. Ejemplos: Dios, libro, pájaro, Gramática, etc. 

3.—iSi la palabra consta de una sola sílaba, como 
fe, se llama monosílabo ó palabra monosilábica 
(mon, mona c monos significa uno en griego); si 
consta de dos, disílabo, como casa; si de tres, trisí-
labo, como palomo; y en general, si contiene tres q 
más, se l lama polisílabo que quiere decir de varias 
ó muchas sílabas, como número, infinito, omnipo-
tente, etc. 

4.—*A1 pronunciar las palabras, fácilmente se 
conoce cuáles letras corresponden á cada sílaba-
pero para mayor seguridad ténganse presentes es-
tas reglas: 

1. La consonante ó consonantes que estén 
inmediatamente antes de la primera vocal en la 
misma palabra, pertenecen á la sílaba de dicha vo-
cal, como la m de mi, y la b y la r de bra. 

2. La consonante que esté entre dos vocales 
pertenece á la segunda vocal, como la l de ala. 



S. La consonante que esté al fin de la pa-
labra pertenece á la úl t ima sílaba, como la n de 
jardín. 

4.58 Si h a y dos consonantes entre vocales, la 
pr imera consonante pertenece á la pr imera vocal, 
como la b de absorto, á menos que dichas consonan-
tes sean u n a muda y otra líquida, como la b y la l 
de hablar, que pertenecen á la vocal siguiente. 

5. Si h a y tres consonantes entre vocales, á 
la pr imera vocal corresponden dos consonantes, co-
mo n, s y t en constante, á menos que la segunda 
y la tercera sean una muda y una líquida, como la 
t y la r de contratar que pertenecen á la vocal que 
sigue. 

6.0 5 Cua t ro consonantes entre dos vocales, per-
tenecen dos á l a primera de estas, y las dos restan-
tes á la otra vocal. 

7. P a r a el efecto de las reglas anteriores se 
consideran el diptongo ó el triptongo como si fue-
ran una sola vocal. 

5.—Casi todas las palabras castellanas son de 
dos, tres y h a s t a de cuatro sílabas; las de una sí-
laba y las de m á s de cuatro son escasas, y lo son 
t an to más éstas ú l t imas cuanto mayor es el nú-
mero de sí labas. 

6 .—Atendiendo al acento se dividen las pala-
bras en agudas, graves, esdrújulas, semiesdrújulas 
y sobreesdrújulas ó superesdrújulas. 

7.—-Las pa labras agudas tienen el acento en la últi-
m a sílaba, C(jma razón, cantar-, las graves, breves ó 
llanas, en la penú l t ima , como ár-bol, libro; las esdrú-
julas, en la an tepenúl t ima, como práctica, llévalo; 
las semiesdrú ju las son las que terminan por q n cua ' 
si-diptongo y l levan el acento en la sílaba anterior, 

como héroe, ebúrneo, láctea ( 1 ) ; y por úl t imo 
las sobreesdrújulas ó superesdrújuias son las que tie-
nen el acento en alguna sílaba anterior á la ante-
penúlt ima, como guárdamela que tiene el acento 
en guür. 

8.—Casi todas las palabras castellanas son gra-
ves: h a y pocas agudas, muy pocas esdrújulas, y 
son escasísimas las semiesdrújulas y las superes-
drú ju las . 

9.—Las pa labras superesdrújulas siempre se for-
m a n de dos ó más, como llévatela, lleva-te-la. 

10.—Generalmente al formarse una palabra de 
otra, ambas t ienen el acento en la misma sílaba; 
así libro y libros t ienen el acento en li; árbol y ár-
boles lo tienen en ár. Hay, sin embargo, casos en 
que via ja el acento, como en descansar y descansas; 
la úl t ima tiene el acento en can, y la pr imera no. 

11.—Si cuando se forma u n a palabra de otra se 
aumenta u n a sílaba, la palabra aguda pasa á gra-
ve, la grave á esdrújula , etc.; y si se aumentan dos 
ó más, la aguda se convierte en esdrújula ó super-
esdrújula, etc. Ejemplos: jardín, jardines-, már-
mol, mármoles, comió, comiósela, comiósenosla. 

12.—Las pa labras de dos ó más sílabas siempre 
t ienen una acentuada, en que se hace el mayor es-
fuerzo como u n apoyo para pronunciar la palabra. 

13.—Entre los monosílabos hay unos que no tie-
nen acento, como me, le, lo; otros tienen acento á 
veces, y á veces no, como mi, tu, el, se, si y otros. 

[1] Para quienes no admiten los cuasi-diptonsos, sino 
„que los consideran como diptongos, héroe, ebúrneoy láctea 

son palabras* graves ó llanas. 



14.---Par a pronunciar los monosílabos qüe ttp 
tienen acento nos apoyamos en alguna de las sí-
labas que siguen inmediatamente; así, decimos el 
libro, como si dijéramos elibro, acentuando nomás 
la sílaba li; y si decimos lo que se nos cuenta, nos 
apoyamos en la sí laba cuen de Cuenta, como si es-
tuviera escrito loquesenosCuenta. 

15.—No se hace distinción especial de las pala-
bras en atención á la cant idad de cada u n a de las 
sílabas que las forman. 

16— Se da el nombre de licencias prosódicas á 
ciertas alteraciones que las palabras experimen-
tan en su pronunciación. 

17 —Las principales licencias prosódicas son 
sinalefa, sinéresis, diéresis, y cambio de acento. 

18.—Consiste la sinalefa en pronunciar como 
diptongo la vocal final de una palabra y la vocal 
con que empieza la palabra siguiente, diciendo, 
y. g., lo que intentas, en que se hace una sílaba de 
que é in pronunciando quein. También se l lama 
siaa'efa la refundición de dos vocales en una, co-
mo en del, al, por de el, á el. La primera sinalefa 
es empleada á cada paso; la segunda sólo se usa 
en los ejemplos citados [1]. 

19.—La sinéresis consiste en convertir en dip-
tongo dos vocales consecutivas pertenecientes á 
dis t intas sílabas; v. g., mió por mía. 

[1] Antiguamente 8e usaban estotro, eeotco, etc., po" -
efte otro, ese otro., etc. 

20.—La diéresis se comete cuando de una sí laba 
con diptongo se hacen dos sílabas, á lo cual se l lama 
desatar el diptongo, como en su-a-ve [se escribe 
süave], por sua-ve; ru-i-do [ ruido] , por rui-do. 

21.—El cambio de acento consiste en acentuar 
otra sílaba (.pie no sea la que debe acentuarse, co-
mo en céfiro, impío, por céfiro, impío. 

22.—La sinéresis, la diéresis y el cambio de acen-
to sólo en los versos están autorizados, y aun en 
éstos con mucha parsimonia. E n prosa consti-
tuir ían un grave defecto. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué se forma de las sílabas? 
2'.—¿Qué es palabra? 
3.—¿Cómo se denominan las palabras según el 

número de sílabas? 
L—¿Qué reglas hay para saber á que sílabas per-

tenecen las letras? 
5.—-¿En qué proporción están las palabras caste-

l lanas según el número de sílabas? 
6.—¿Cómo se dividen las palabras atendiendo 

al acento? 
7.—¿Qué son palabras agudas, graves, etc.? 
8.—¿En qué proporción están las palabras según 

el acento? 
9.—¿Cómo están formadas las palabras sobrees-

drújulas? 
10.—Las palabras formadas de otras ¿tienen el 

acento de éstas? 

O 



11.—¿Cuándo se forma de una palabra aguda 
una grave, etc.? 

12.—Tienen siempre acento las palabra •> de más 
ele u n a sílaba? 

13.—¿Siempre tienen acento los monosílabos? 
14.—¿Cómo se pronuncian los monosílabos sin 

acento? 
15.—¿Se hace división de las palabras en aten-

ción á la cuant idad de las sílabas? 
16.— 'Qué se entiende por licencias prosódicas? 
17.—¿Cuáles son las principales! 
18.—¿Qué es sinalefa y cuándo se emplea' 
19.—¿Qué es sinéresis? 
20.—¿Qué es diéresis? 
21.—¿En qué consiste el cambio de acento? 
22.—¿Se usan la sinéresis, la diéresis y el cambio 

de acento? 

EJERCICIOS. 

I. 

Dígase el número de sílabas que tiene cada una 
de las palabras siguientes: manía, maniatar, dife-
renciáis, alegrías, electrotecnia, teatro, maíz, fiar, 
fiéis, inocencia, antiguedlas, mía, diríais, habían, 
habíamos, Dios, invariabilidad. 

I I . 

Dígase cuál es la sílaba acentuada de las palabras 
siguientes, y si son éstas agudas, graves, etc.: perpe-
tua, perpetúa, súbitamente, traquea, raíz, disentían, 
diferencia, gloria, anfitrión, hallamos, reír, rayamos. 

rayáis, lele grama, concédasele, niveo, mendigo. <%• 
riátide, gragea, alegría. 

I I I . 

Dígase cuáles sílabas son largas en las pala-
bras que siguen, y cuáles son breves, dando la ra-
zón: consonancia, armado, omnipotente, deleitar, 
trasposición, indicar, clínica, resurrección, tinie-
blas, solsticio, retratar, responder, pálido. resguar-
dar, íntegramente1, constitucionaUdad. 

IV. 

Señálese en lo que sigue los monosílabos que no 
están acentuados: mas en cuanto á mí, dejo mi posi-
ción, dejo el pa ís que me ha colmado de riquezas y 
de honores, y me retiro á vivir con mi padre: él me re-
cibirá con los brazos abiertos, por más que yo no le dé 
más que sinsabores y disgustos. ¿Que te parece? 

LECCIÓN V. 

Pronunciación.—Vicios de articulación.—Palabras 
enfáticas—Tono—Timbre.—Pausas—Otros defectos 

da pronunciación-—Armonía de la lengua 
castellana. 

1 —Las palabras deben pronunciarse con toda cla-
ridad y corrección, es decir, no omitiendo ninguna 
de las letras que las forman, dando á éstas su verda-



•¡ero sonido, sin confundi r las con otras, v acentua-
do convenientemente las que d e b a n ser acentuadas 
Debemos por tanto emi t i r b i en los sonidos vocales, 

consonantes0" m U y d l s t i n t a m e n t e P°r medio de las 

nronñiíí^a v°cales que f ác i lmen te confundimos a l 
l n m r ' , s o n ; con la i, y l a 0 c o n la Así, 

° C O n / a P Í d e z con poco cuidado, se di-
, Ü T 7 P°r re«l- V^ar v desear; cuete y heme, por cohete y héroe. 

Iob Mm, 'do reales, por L « « L ^ " " ' " " 

en pronunciar la como* / s u a e • <1 rZ° • ^ ^ 
pronunciar la r como l e t r a S i t a r á c \ t T ° e " 
liega, gallo, ete., por i P t d ° ^ 
nunciar la c s u a v e y l a z c o m o , s e o / n p l ' ° " 
pronunciar la 11 como j S 
espafiela y en parte de l / S A . m e r i c a 

S e P r o n U n c i a n como l a a T ^ ^ y t ' ^ 

5 —Además de p ronunc i a r c l a r a y correctamen-
te, debemos pronunciar con la f u e r z a n e c e s a r i ? S 

podamos ser oídos. * C O n v e n i e n t e n o 

ttSSSssS 

oras más importantes oque expresan las ideas so-
bre las que queremos l lamar más la atención de 
los oyentes, como en ¿ merece un traidor el nombre-
de amigo ? en que son enfáticas las palabras traidor 
y amigo. Las palabras enfáticas dependen de la 
intención y demás circunstancias del que habla. 
A veces son enfáticas todas las palabras expresi-
vas de un pensamiento, como las dichas á Jesucris-
to por uno de sus discípulos, á saber: ¿ Tú lavarme 
á mí los pies? en que tú, lavarme, mí y pies son pa-
labras enfáticas. 

7,—Las palabras deberán ser p ronunciadas en 
el tono más conveniente. Se entiende por tono: 
1. ° la mayor ó menor elevación de la voz indepen-
dientemente de la fuerza con que pronunciemos; 
y 2 ° la diferente modulación de la misma voz se-
gún ía situación de nuestro espíritu. 

8.—»En cuanto á l t rpr imero , se dis t inguen pr in -
c ipa lmente tres tonos de voz: alto, medio y bajo; el 
segundo, que es el que empleamos ordinariamente, 
es propio de las situaciones t ranqui las ; los otros 
dos se emplean sólo cuando nuestro án imo está al-
te rado por algún sentimiento de alegría, dolor, sor-
presa, indignación, etc. Tocante á lo segundo,nues-
t r a voz se modula de diferentes maneras según el 
estado de nuestro ánimo, de tal suerte que por las 
diferentes inflexiones con que hablemos, damos á 
conocer si algún sentimiento nos agita y cuál es el 
que experimentamos. 

0 .—Aunen situaciones t ranqui las deberemos va-



1'íar ligeramente nuestro tono de voz, no emplean-
do uno mismo constantemente. La monotonía, 
principalmente en conversación ó discurso largos, 
molesta tanto al que hab la como al que escucha. 

10.—Se da el nonbre de timbre de voz al carácter 
especial y propio que da á su voz cada uno de los 
individuos. Por el timbre sabemos m u y fácilmen-
te qué persona conocida habla , aun cuando no la 
veamos ni se nos advierta quién es. 

11.—Se da el nombre de pausas á las interrup-
ciones que hacemos en la pronunciación. 

12.—Deberemos cuidar de hacer las pausas ma-
yores ó menores que exi ja el sentido, a^í como de 
no hacer pausas en cualquier lugar del discurso, 
ba jo el pretexto de tomar al iento porque nos falte 
la respiración. 

13.—El no hacer una pausa necesaria, ó el hacer 
alguna indebida, puede al terar , cambiar y hasta 
oscurecer el sentido del pensamien to que tratemos 
de expresar. 

14.—-Por regla general no deberemos pronunciar 
ni con m u c h a lent i tud n i con mucha precipitación, 
pino guardando Un jus to medio. Sólo en s i tuado -
lies especiales en que nos dómine a lgún sent imien-
to vivo, ya sea agradable ó desagradable, podemos 
pronunciar con rapidez ó con mucha len t i tud . 

15.—'Debemos ev i ta r en lo posible los defectos 
l lamados hiato y cacofonía. 

16.—La p a l a b r a hiato se formó del vel'bo l a t ino 
hiare que significa abrir la boca, y consiste el hiato 
en pronunciar seguidas l as vocales idénticas, ó m:ís 

bien en repetir consecutivamente el sonido de una 
vocal, como en va á arreglar, marcha á América, 
etc. 

1 / .—Para evitar el h ia to en algunos cas >s, y no 
decir la arma, la agua, etc., está ordenado que se 
diga el en lugar de la delante de algunos nombres 
de cosas, que empiecen por a acentuada, como el 
arma, el agua, el acta, el Africa, el alma; y tam-
bién se usa ú por ó en expresiones como éstas: mu-
jer ú hombre, Esteban ú Onofre, á fin de evitar el 
encuentro de dos oes p ronunc iando Esteban ó 
Onofre. 

18.—La cacofonía í de ka los, ma l y de phóné, so-
n ido) , consiste en la aspereza ó en el mal so-
nido que resulta de la reunión de algunas con-
sonantes, pr incipalmente de las de pronunciación 
fuerte, como ch, j v r fuerte, v. gr.: ya no jugaba el 
jadeante jabalí, Ramón rompe la ropa. La Retóri-
ca enseña en qué casos no es defectuosa sino re-
comendable la repetición de sonidos. 

19.—La lengua castel lana está reconocida gene-
ra lmente como u n a de las m á s sonoras, armonio-
sas y musicales, á lo cual cont r ibuyen las circuns-
tancias siguientes: 

1. " Tener el castellano vocales fuertes y vo-
cales débiles, para combinar con variedad unos y 
otros sonidos, y carecer de vocales sordas; 

2. Poseer variedad de consonantes, fuer tes 
las u n a s y suaves las otras, en mayor ó menor grado; 

3. ™ No agrupar genera lmente muchas conso-
nan te s ni muchas vocales en u n a misma sílaba, si-
no ciarles una dist ribución feliz pa ra halagar el oído; 



4, w Abundar en palabras graves, lo que con-
t r ibuye á dar cierto aire de majes tad á la lengua; 
no careciendo, sin embargo, ele palabras agudas y 
esdújulas, para evitar la monotonía de la pronun-
ciación y para otros objetos; 

5. * Tener hábi lmente combinadas en las pala-
bras j a s sílabas largas y las breves; 

I* f u n d a r en vocablos largos; 
~ Disponer de gran var iedad de terminacio-

nes, a lgunas muy llenas v sonoras, como unte, f / i -
te, anda, enda, dón, oso," ario, hundo, etc.; y 

8. - Tener muchos recursos para dar á las pa-
labras las combinaciones más agradables al oído, 
así como disponer para el verso del elemento que 
se l lama rima, elemento y combinaciones cuvo es-
tudio corresponde á la Li tera tura . 

20.—Di» todas las circunstancias anteriores, que 
influyen ventajosamente para la lengua castel lana, 
resulta ésta, manejada por escritores hábiles, ya 
suave ó melodiosa, grave, enérgica, apasionada, 
etc., según se necesite, y apropiada por tanto, así 
para la conversación familiar, como para la Poesía, 
la Didáctica y la Oratoria. 

• 

CUESTIONARIO. 

1 .—¿Cómo debemos pronunciar las palabras? 
2 — ¿Qué vocales confundimos en la pronuncia-

clon? 1 

*>•—¿Omitimos las consonantes á veces? 

4.—¿Cuáles son los principales defectos de ar t i -
culac ión ' 

5.—¿Debemos pronunciar con fuerza? 
6.—¿Qué se entiende por palabras enfát icas y có-

mo debemos pronunciarlas? 
—¿Qué es tono? 

^8.—¿Cuántos tonos principales hay en la voz, y 
cómo los empleamos? 

9-—¿Se varía el tono en situaciones t r anqu i las? 
10.—¿Qué es timbre? 
11-—¿Qué son pausas? 
12.—¿Debemos hacer pausas indist intamente? 
1?).—¿Qué puede resultar del mal empleo de las 

pausas? , 
14.—¿ La pronunciación debe ser lenta, ó rápida? 
15.—¿Qué otros defectos de pronunciación se 

conocen? 
16.—¿Qué es hiato? 
17.—¿Cómo se evita á veces el hiato? 
18.— 'Qué es cacofonía? 
19.—¿Es armoniosa la lengua castellana? ¿qué 

c i rcunstancias contribuyen á ello? 
20.—¿Qué cualidades puede tener el castellano 

por su pronunciación v para qué resulta adecua-
do? 

\ 

\ 



SEGUNDA PARTE. 

A N A L O G Í A . 

LECCIÓN I. 

1.—La palabra analogía se formó de (los voces 
griegas: ana que significa según ó entre, v logia 
razón ó relación. Equivale, pues, analogía á según 
razón o entre-relación. 

2.—Analogía es la par te de la Gramática, que 
nos da a conocer la naturaleza de cada una de las 
palabras, a tendiendo á las ideas que representan, 
hecibe también los nombres de Lexiqrafía. Uxio-
logia, Análisis y otros. 

o.—Por consiguiente, para estudiar la natura-
loza de las palabras, necesitamos estudiar la de las 
ideas por ellas expresadas. 

4.—Todas nuestras ideas pueden reducirse á 
tres clases principales, porque en el fondo los 

objetos de nuestro conocimiento se reducen á 
estas tres especies: los seres, es decir, las ner-
sonas y las cosas; sus cualidades ó sus modi-
ficaciones, y las relaciones de los mismos se-
res. E n otros términos, todas nuestras ideas 

son de tres especies: de substancia, de modificación 
y de relación. 

ó.—Como nuestras ideas son expresadas por 
medio de las palabras, se deduce que las pala-
bras expresan seres, modificaciones y relaciones, y, 
por tanto, las palabras se clasif ican en substanti-
vas, modificativas y relativas. 

* 

6.—La Analogía no estudia todas y cada u n a 
de las palabras, porque esto, a d e m á s de ser casi 
imp< sible por los millares de pa lab ras que exis-
ten aun en las lenguas más pobres , sería de poquí-
sima util idad. Lo que hace es clasificar las pala-
bras, agrupando las de igual na tu ra leza y estu-
diando en conjunto las de cada grupo. 

7.—Cada uno de estos grupos de palabras reci-
be en Gramática el nombre de parte déla oración; 
de manera que puede decirse q u e son partes de la 
oración cada uno de los grupos ó clases en que la 
Gramática divide las palabras p a r a es tud ia r la na-
turaleza de éstas. 

8.—En rigor y según lo expues to , no deben con-
siderarse más que tres partes de la oración, ó sean 
las substantivas, las modificativas ó at> ¡but iras, y 
las relativas ó conexivas. S in embargo , por vía de 
método, los gramáticos las d iv iden en mayor nú-
mero, admit iendo seis, siete y has t a diez, en lo 
cual hay mucha variedad. 

9.—1.a Academia Española de la Lengua considera 
diez partes de la oración, con las denominaciones de : 
substantivo, adjetivo, artícvJo, pronombre, verbo, 



participio, adverbio,preposición, conjunción é in-
terjección. 

10.—Estas partes de la oración se reducen á las 
tresde que antes se habló, á saber : pertenecer, á las 
palabras substant ivas el subs tan t ivo y el pronom-
bre l lamado personal; á las modificat ivas ó a t r ibu-
t ivas el adjetivo el art ículo, los l lamados pronom-

h ^ P e r T a l t S ' f : P a r t i ü i P Í o y el adverbio; y á 
las le la t ivasel verbo, la preposición y la conjunción. 

11.—En la lengua castel lana, el verbo, por el 

S n l ' í ; , *11 í ' °K l p i e j ° t i e n e ' Pertenece tam-
bién a las palabras modificat ivas, sin perder por 
esto su caracter eminentemente conexivo. 

12 - L a interjección, m á s bien que par te de la 
oración, es propiamente un gr i to inarticulado, uno 
de los signos principales del lenguaje na tu ra l 

13 - E s t u d i a r e m o s todas y cada una de las par-
es de la oración aceptadas por la Academia Esna 

ñola por ser esta Corporación la a u t o r S d S 
caracterizada rela t ivamente á nues t ra lengua v or 
ser su clasificación de par tes do la oración ? g e c 
ra lmente seguida y la más a m p l i a ó en que esHn 
comprendidas las demás c l a s i f i c a c i o n e s ^ r S Í 
va oe que a su tiempo mani fes temos n i W , t 1 
cer respecto de de terminadas 

14.—-Las palabras se d iv iden en variables é in-
variables, en primitivas y derivadas, y en simv s 
y compuestas. ' o t m p i e e 

15.-Palabras variables son las que t oman diferentes 
terminaciones para expresar a l g u n a idea secimdar ia 
agregada a la principal s ignif icada por la a " 

de (pie se trate; é invariables las .pie siempre se 
presentan con la misma terminación. Así, son va-
riables: señor, que se convierte en señora, señores y 
señoras-, bueno, en buena, buenos y buenas-, alguno, 
en alguna, algunos y algunas-, estudiar, en estudio, 
estudias, estudiamos, estudiarán, etc. En estas pa-
labras, se ñores, por ejemplo, expresa la idea princi-
pal de señor y la secundaria de pluralidad, es de-
cir, de ser dos ó más los señores. Y son invaria-
bles, v. g., hoy, desde, por, pues, aunque, que n u n c a 
al teran su terminación. 

16.—Las partes variables dé l a oración en caste-
llano, son, por lo común, substantivos, adjet ivos, 
artículos, pronombres, participios, y pr incipalmen-
te los verbos_; y las invariables, adverbios, prepo-
siciones, conjunciones é interjecciones. 

17.—-Las variaciones de las partes de la oración 
reciben el nombre de accidentes gramaticales. 

1S.—Los principales accidentes gramaticales que 
h a y en castellano, son: género, número, declinación, 
aumento, disminución, grados de comparación, mo-
do, tiempo, persona y voz. 

111.—Palabras primitivas son las que no se fo rman 
de otra de la misma lengua, como árbol, malo, di-
vidir, etc., y derivadas las que se forman de las pri-
mitivas, agregando á éstas una terminación ó cam-
biando por otra la que tienen, como arboleda, ma-
lísimo, divides, formadas respectivamente de árbol, 
malo y dividir. 

20.—De las palabras derivadas se forman á voces 
otras palabras que so llaman bidci'ivadas, y de ésta« 



las trídcrivadas, por el mismo procedimiento con 
que las der ivadas se forman de las primitivas. Ar-
boledita es pa labra biderivada, y árbol editas, tride-
rivada. 

21.—Las pa labras derivadas son m u y abundan-
tes en castellano, escasas las biderivadas, y escasí-
simas las tr iderivadas. 

22.—Hay en castellano muchísimos vocablos cu-
ya forma es como de derivados formados con más 
ó menos i r regular idad; así paterno,imaterno. celebé-
rrimo, etc., parecen derivados de parirá, madre y 
célebre, Tales palabras se formaron directamente 
del latín, y en rigor no pueden ser consideradas 
como derivados gramaticales; sino que son en cierta 
manera d e n vados ideológicos, por razón de expre-
sar la misma idea principal significada por las vo-
ces pr imi t ivas con las cuales tienen aqué lias seme-
janza de forma. 

23.- ¡-Palabras simples son las qite constan de un 
solo vocablo, corno pluma, mesa, y compuestas las 
que se fo rman de dos ó más, ya sean completos ó 
mutilados, como cortaplumas, sobremesa. 

24.—Las pa labras compuestas son de tres clases 
principales: duplicadas, yuxtapuestas y propiamen-
te compuestas. 

2-">.—Palabras duplicadas son las que tienen re-
petida u n a par te que los etimologistas denominan 
raíz, como en papá, runrún, retintín, murmurar, 
bárbaros, tártaros. 

26.—Las pa labras duplicadas no son numerosas. 

27.—Palabras yuxtapuestas son las que constan de 

dos ó más palabras completas ó ligeramente alte-
radas, como en maniobra, carirredondo. 

28.—Pueden formar palabras yuxtapues tas dos 
substantivos, dos adjet ivos, dos verbos, y á veces 
se combinan algunos con otros y con los pronom-
bres, participios y adverbios. Ejemplos: carrico-
che, verdinegro, vaivén, ojialegre, alicaído, mania-
tar, decirle, bienvenida, malavenido, menospreciar. 

29.—-Las palabras yuxtapues tas , como correve-
dile, llévasela, comiósenosla, formadas de más de 
dos vocablos, son m u y escasas en castellano. 

80.—En general las pa labras yuxtapuestas no 
son muy abundantes en castellano: las que tiene 
están casi todas tomadas del griego ó del latín, co-
mo telegrafía, monomanía, uniforme, etc., etc.; y las 
pocas que el castellano h a formado por sí, son vul-
gares, como matasiete, rompecabezas. 

31.—Las palabras yux tapues tas formadas de 
una ]tatabra castel lana y de una de otra lengua, 
se l laman híbridas, impuras ó mestizas, tales como 
te rm imlogia. ch is m agrafía, gu lom aqv ia. Estas ¡ ta -
labras son defectuosas y sólo podrán usarse por 
chiste, y muy rara vez. 

82.—Palabras propiamente compuestas son las 
que constan de una s imple , precedida de una par-
tícula de las l lamadas prefijos y preposiciones que 
son: a, ab, ad, ante ó anti, con, contra, de, des, 
di 6 dis, en, in, ínter, etc. Ejemplos: asentar, ab-
jurar, adjunto, proponer, preternatural, etc. 

38.—Hay palabras bi compuestas ó que tienen dos 



prefijos, como descomponer, indeterminado, pero 
son cu corto número. 

34.—El castellano h a t o m a d o muchos de estos 
cuín puestos, del griego y del latín, aun cuando 
también forma de su c a u d a l propio esta clase de 
vocablos con más f r ecuenc ia que los yuxtapuestos. 

C U E S T I O N A R I O . 

1—¿Cuá l es el origen de la pa labra analogía? 
2.—¿Qué es Analogía, v q u é otros nombres re-

cibe? 

—¿Qué necesitamos p a r a estudiar la natura-
leza de las palabras? 

4.—¿A cuántas clases p u e d e n reducirse nuestras 
ideas y por qué? 

•5—¿Cómo se clasifican las palabras? 
6 .—¿Estudia la Analogía todas v cada una de 

las pa labras? 
7.—¿Qué son partes de la oración? 
«.—¿Cuántas son las p a r t e s de la oración» 
9 —Cuántas considera l a Academia Española 

de la Lengua, y cuáles s o n ? 
10.—Se reducen á t res p r inc ipa les esas diez par-

tes de la oración? 
1L—Pertenece el verbo á las palabras modifica-

tivas? 
12—¿Qué es p r o p i a m e n t e la interjección? 
10 —Por qué e s tud i amos diez partes de la ora-

cion ? 
14.—¿Qué divisiones se hacen de las palabras? 

15.—Qué se entiende por palabras variables y 
por invariables? 

16.—¿Qué partes de la oración son variables, y 
cuáles invariables? 

17.—¿Qué son accidentes gramaticales? 
18.—¿Cuáles son los principales accidentes gra-

maticales? 
19.—¿Qué son palabras pr imit ivas y derivadas? 
20.—¿Cuáles son biderivadas y t r ider ivadas? 
21.—-¿Son m u y abundantes las palabras deri-

vadas? 
22.—¿Qué debe decirse de algunos derivados que 

parecen irregulares, y cómo podrían denominarse? 
23.—¿Qué son palabras simples, y compuestas? 
24.—¿ De cuántas clases son las palabras com-

puestas? 
25.—¿Cuáles son palabras duplicadas? 
2(5.—¿Son numerosas las palabras dupl icadas? 
27.—¿Qué son palabras yuxtapuestas? 
28.—¿Cuáles palabras forman yuxtapues tas? 
29.—¿Son abundantes las yuxtapuestas de más 

de dos palabras? 
30.—¿Los yuxtapuestos en general son abun-

dantes? ¿de dónde están tomados y qué carácter 
t ienen? 

31.—¿Qué son pa labras híbr idas y cómo pueden 
usarse? 

32.—¿Qué son palabras propiamente compues-
tas? 

33.—¿Cuáles son las bicompuestas? ¿son m u y 
numerosas? 

34.—¿De dónde se han tomado muchos com-
puestos propiamente dichos? 4 



EJERCICIOS. 

I . 

Señálense las palabras variables y las invaria-
bles de' la lista que sigue, dando la "razón: repre-
sentante, papel, desde, sombrero, ella, pues, malo 
trabajar, según, creyente, acá, la, cualquiera, ama-
ble, estudié, y, marchito, nosotros, con, así, uno. 

II . 

Dígase cuáles de las palabras que siguen son pri-
mitivas y cuáles derivadas, biderivadas v trideri-
vadas: papeleritas, lapicero, plumajes, retrato in-
consecuentes, desear, comedor, jardinera, jardinero, 
útil, tinta, casillas, pluma, deseábamos, chiquitín 
tapiz correr, casilla, tintero, lapiceritos, plumaje 
tmtador, casita, útilísimo, meseta, casa. jardín 
mesa. J ' 

I I I . 

Sepárense entre las que siguen las palabras sim-
ples y las compuestas: noticioso, papelote, diciéndo-
selo. insuficiente, pormenor, sobremesa, empobrecer 
diligente, sabelotodo, sentencioso, requebrar, indife-
rente, cualesquiera. 

LECCIÓN II . 

Substantivo—Sus divisiones—Sus accidentes — 
Género. 

1.—El substantivo es una parte de la oración, 
que sirve para dar nombre á los seres, es decir, á 
las personas y á las cosas, como Dios, Pedro, Amé-
rica, papel, casa. 

2.—Se deriva la palabra substantivo de la lat ina 
substantivum, compuesta de sub, que significa 
bajo, y stare, estar (estar debajo), porque el subs-
tantivo^ designa en cierto modo la substancia ó lo 
que está debajo de las modificaciones de los seres. 

3.—El substantivo se llama también nombre, 
porque nombra los seres; pero esta denominación 
que se lia empleado pa ra designar tanto el subs-
tantivo como el adjetivo, l lamándose al primero 
nombre substantivo, y al segundo nombre adjetivo, 
es una denominación equívoca, y por esto se pre-
fiere emplear la palabra substantivo para nombrar 
esta parte de la oración. 

4.—El substantivo se divide en propio y común, 
y también en abstracto y concreto. 

5.—El substantivo propio, l lamado también in-
dividual, es el que nombra un ser determinado, 
que no forma clase, y sirve para distinguirlo de 
las demás personas ó cosas, como Dios, Antonio, 
Guadalajara. 



6.—El substantivo común, genérico, 6 apelativo 
es el que sirve para n o m b r a r en general una clase 
(le seres, como hombre, árbol tintero. 

i. Algunos substant ivos se usan como propios 
en unos casos, y como comunes en otros. Ejem-
plos: virtud, vicio, infantería, caballería, etc.; así 
se dice: debemos practicar la virtud, y también la 
caridad ei la reina de las virtudes. 

8.—Substantivo abstracto es el nombre que da-
mos a u n a cualidad considerándola como si fuera 
una persona ó un objeto, como bondad, belleza, 
justicia, etc., palabras que empleamos como cua-
lesquiera substantivos, y que no designan seres 
propiamente dichos, sino sus cualidades, las cua-
lidades de los seres buenos, bellos y justos. 

9.—Substantivo concreto es el que nombra un 
ser que realmente existe como persona (5 cosa 
v. g., cabeza, libro, ventana. 

10.—Muchas veces se e m p l e a n como substanti-
vos otras palabras que o rd ina r i amen te son adjeti- ' 
vos verbos, etc., y aun u n con jun to de palabras 
puede hacer las veces de subs tan t ivo . Así, cuan -
do decimos el justo merece premio, el pasear es pro-
vechoso, todas las cosas tienen un pero, aborrecer á 
nuestros semejantes es un hecho reprobado, las pa-
labras justo pasear, pero, y aborrecer á nuestros 
semejantes están empleadas como substantivos sin 
serlo de ordinario. E m p l e a r como substantivos 

11.—Los accidentes gramaticales del substant i -
vo, son género, número, aumento y disminución. 

12.—Género es la variación que experimentan mu-
chos substantivos para designar varón ó hembra, co-
mo en Antonio, Antonia; señor, señora; león, leona. 

13.—Propiamente hablando no pueden tener gé-
nero más que los nombres de los seres animados, 
únicos seres en los cuales hay la distinción de va-
rón y de hembra. 

14.—Por razón del género se dividen los subs-
tant ivos en masculinos ó del género masculino, y 
femeninos ó del género femenino. Los del género 
mascul ino significan varón, como lobo, perro, y los 
femeninos hembra, como loba, perra. 

15.—Los substantivos masculinos tienen varie-
dad de terminaciones, pero en su mayor par te 
t e rminan en o. Los femeninos se derivan de los 
masculinos, conforme á las reglas siguientes: 

1. a Agregando una a al masculino que termi-
na por consonante, como señor, Gabriel, Simón y 
león, señora, Gabriela, Simona y leona-, y cambian-
do por dicha letra la o con que te rminan muchos 
masculinos, como de Rito, Francisco, gato y lobo, 
Rita, Francisca, gata y loba-, 

2. Con la terminación esa, como de conde, 
duque y barón, condesa, duquesa y baronesa; y 

3. Con la terminación triz, como de cantor, 
actor y emperador, cantatriz, actriz y emperatriz. 

10.—La regla pr imera es l a m á s general; las res-
tantes abarcan m u y pocos substant ivos y éstos son 
t í tulos de nobleza ó expresan profesión ó empleo, 



17.—Según es de observarse, casi todos los teme* 
ni nos terminan en a, y por eso esta letra es conside-
rada como la letra característica de los femeninos. 

18.—No obstante que el género es propio de los 
substantivos que expresan seres animados, el uso 
considera como masculinos ó femeninos á los subs-
tantivos que nombran seres inanimados, diciendo 
que papel, lápiz y vaso, por ejemplo, son masculi-
nos, y que cuchara, pluma, silla, casa, son feme-
ninos. 

19.—Para a t r ibui r el género masculino ó el fe-
menino á los substant ivos que nombran seres ina-
nimados, se at iende comunmente á la terminación 
que tienen, y esto no de una manera enteramente 
arbitraria, sino atendiendo en la mayor parte de 
los casos al origen de las palabras, porque la gene-
ralidad de nuestros substantivos tomados del la-
t ín conservan el mismo género que tienen en di-
cha lengua los subs tan t ivos correspondientes. 

20.—Por regla general son femeninos los subs-
tantivos terminados en a, d en los substantivos 
abstractos), ion, is [en palabras de origen griego], 
y z; como casa, mesa, bondad, virtud, lección, divi-
sión, crisis, tesis, cruz, altivez, etc., y masculinos 
los de las demás terminaciones, corno lacre, rubí, 
palacioK espíritu, reloj, árbol, bastón, ámbar, jue-
ves, cénit y fénix. 

21.—Hay, sin embargo, unos cuantos s u s t a n t i -
vos masculinos te rminados en a ó en 2, como ma-
pa y barniz; y otros femeninos, aunque en muy 
corto número, t e rminados en e, i, o, u, j, l v r, como 
base, metrópoli, mano, tribu, troj, cárcel y'flor. 

22.—Y como no es posible que todos y cada uno 
de los substantivos se hallen contenidos en la re-
gla del género, por haber tantos vocablos excep-
cionales, es preciso observar qué. géneros dan á 
esos substantivos excepcionales los buenos escri-
tores; y para las dudas que en el part icular ocu-
rran, consultar la Gramática y el Diccionario de 
la lengua castellana compuestos por la Real Aca-
demia Española respectiva. 

23.—Además de los géneros mascul ino y feme-
nino, los gramáticos consideran otros cuatro gé-
ueros, denominados neutro, epiceno, ambiguo, y 
común de dos, géneros que no merecen este nom-
bre, y que más bien deberían l lamarse clases, gru-
pos ó especies de substant ivo? que presentan cier-
tas part icularidades dignas de tenerse en cuenta. 

24.—La palabra neutro se formó del lat ín neu-
ter [de nec-utcr], que significa ni uno ni otro, de lo 
cuál se deduce cuán impropia es la expresión géne-
ro neutro, esto es, género que 110 es ni uno ni otro. 

25.—Los substantivos nombres de seres inani-
mados deberían l lamarse neutros, es decir que no 
son ni de uno ni de otro de los géneros masculino 
y femenino, porque dichos substantivos no expre-
san varón ni hembra. 

26.—Se dice que género neutro es el de los ad-
jetivos usados substant ivadamente , como lo bueno, 
lo útil, lo grande, que equivalen á las cosas bue, 
ñas,las cosas útiles y ihs cosas grandes. 

27.-EI 11 amado género epice no ó promiscuo es el de 
los substantivos que, siendo nombres de animales, 



se usan con la misma te rminac ión para designar 
el macho y la hembra, como águila, perdiz, hor-
miga. 

28.—El llamado género ambiguo comprende los 
substantivos que unas veces l l evan antepuesta la 
par t ícula el y otras veces la pa r t í cu la la, como 
análisis, orden, aroma,frente, etc.; v gr.: el análisis, 
la análisis, el orden, la orden. 

29.—Por último, se a t r i b u y e el género común 
de dos á algunos substant ivos que, sin cambiar de 
terminación, se aplican como calificativos á va-
rones y á hembras, como mártir, testigo, reo; así se 
dice el mártir, la mártir, el testigo, la'testigo, el reo 
y la reo. 

30.—Muchos nombres de persona son comunes 
de dos, es decir, que con l a misma- te rminac ión se 
aplican á hombre y á mujer , como Estanislao. Re-
fugio, Isabel, Jesús, Inés, Carmen, Concepción, v 
para hacer la distinción de va rón y hembra nece-
sitan que se les agregue otra pa labra , como en Jo-

^se Refugio, María del Carmen. 
31.—Otros nombres, como María, Elisa, etc.. 

no t ienen el correspondiente mascul ino. 
32—Otros, por último, t i enen forma femenina 

mas o menos irregular, como Carlota v Carolina, 
corespondientes al mascul ino Carlos; Clemcntina, 
Josefina, y otros. 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Qué es substantivo? 
2.—¿Cuál es el origen de la pa l ab ra substantivo? 
o.—¿Que otra denominación t iene el substantivo? 

4.—¿Qué divisiones se hacen del substantivo? 
5.—¿Qué es substantivo propio! 
6.—¿Qué es substantivo común? 
7.—¿Hay substantivos que se usen como propios 

y como comunes? 
8.—Qué es substantivo abstracto? 
9.—Qué es substantivo concreto? 
10.—¿Se emplean como substantivos otras pala-

bras? 
11.—¿Cuáles son los accidentes del substantivo? 
12.—¡Qué es género? 
13.—¿A qué substantivos corresponde propia-

mente el género? 
14.—¿Cómo se dividen los substantivos por ra-

zón clel género? 
15.—¿Qué terminaciones tienen los mascul inos 

y femeninos y cómo se forman los últimos? 
16.—¿Cuál es la regla general para los femeni-

nos? 
17.—¿Cuál es la letra característica de los feme-

Ktinos? 
18.—¿Son considerados como masculinos ó feme-

ninos los nombres de seres inanimados? 
19.—¿A qué se atiende para atr ibuir uno ú otro 

género á los nombres de seres inanimados? 
20.—¿Cuáles son las terminaciones de los subs-

tantivos masculinos y femeninos? 
21.—¿Hay substantivos masculinos que tomen 

las terminaciones de los femeninos ' 
22.—¿Qué se hace para resolver las dudas rela-

tivas á los géneros? 
23.—¿Son considerados algunos otros géneros? 

H 



24.—Cuál es el origen de la palabra neutro? 
25.—Cuáles substantivos deberían llamarse neu-

tros? 
—¿A qué palabras corresponde el llamado 

genero neu t ro? 
27.—Cuál es el género epiceno? 
28.—¿Cuál es el género ambiguo? 
29.—¿Cuál es el género común de dos? 
o ? ' ~ í í a y n o m b r e s d e persona comunes de dos? 
31.—Todos los substantivos femeninos tienen el 

correspondiente masculino? 
32.—¿Hay femeninos que puedan llamarse irre-

gulares? 

EJERCICIOS. 

I. 

Dígase qué palabras son substantivos en los pá-
rrafos siguientes, y sepárense los propios y los co-
munes: 

Puestos los tres d caballo, es á saber, Don Qui-
jote, la princesa y el cura, y los tres á pie, Garde-
nia, el barbero y Sancho Panza, Don Quijote dijo 
a la doncella: J 

— Vuestra grandeza, señora mía, guíe por donde 
mas gusto le diere; y antes que ella respondiese di-
jo el licenciado: ¿hacia qué reino quiere guiar la 
vuestra señoría? ¿es por ventura hacia el de Mico-
micont que si debe de ser ó yo sé poco de rei-
n o s • (Cervantes). 

I I . 

Sepárense entre estos substantivos ios abstractos y 

\ 

los concretos: reloj, casa, belleza, tabla, inmensidad, 
validez, bondad, cadena, retrato, juventud, sabidu-
ría, dedo, desventura, esperanza, misericordia, in-
fancia, corazon, Africa, coche. 

LECCIÓN I I I . 

Número—Substantivos colectivos.—Aumentativos y 
diminutivos.—Voces afectivas. 

1.—Número es la variación que experimenta el 
substantivo para expressr si nombra uno ó más 
seres. 

_ 2.—Losi números son dos, singular y plural: el 
singular designa un solo ser, como hermano, libro 
y el plural dos o mas, como hermanos, libros. 

3.—El p lura l se deriva del singular conforme á 
las reglas siguientes: 

1. Los substantivos que en el singular ter-
minan en vocal no acentuada, forman ' el plural 
agregando u n a s al singular, como de libro, letra y 
casa, libros, letras y casas; y 

2. Los que terminan en a, i, o, u acentuadas 
o en consonante, toman la terminación es, como 
bajá, colibrí, rondó, ambigú y jardín, cuyos' plura-
les son bajaes, colibríes, rondóes, ambigúes jar-
dines; exceptuándose papá, mamá y algún' otro 
cuyos plurales son papas, mamas, etc. 

\ 



4.—Los substant ivos terminados en e acentua-
da, agregan sólo u n a s p a r a el plural , como café, 
cafés, á fin de evitar el hia to que resultaría de pro-
nunciar jun tas dos ees. 

5.—De manera que la s es la letra característi-
ca de los plurales en castellano. Si conforme á l a 
regla segunda se agrega es en lugar de una s, pro-
viene tal uso de que h a y necesidad de evitar el mal 
sonido que resultaría si se agregara s simplemente, 
en part icular t ra tándose de palabras te rminadas 
en consonante, las cuales sonarían de un modo 
desagradable diciéndose, v. g.. altárs, relójs, arbols, 
por altares, relojes, árboles. 

6.—Hay substant ivos que por tener fo rma se-
mejante á la de los p lura les no agregan n inguna 
letra al singular para fo rmar plural, entre ellos los 
apellidos terminados en z; así se dice Martínez, 
Fernández, la crisis, ellunes, el martes, etc., y tam-
bién los Martínez, las crisis, los lunes, etc. 

7.—Los substant ivos propios y los que se usan 
como propios, comunmen te sólo se emplean en 
singular, como Europa, México, Ensebio, eternidad; 
pues por lo general no puede decirse las Europas, 
los Méxicos, los Ensebios, n i las eternidades. Sola-
mente en comparaciones suele decirse, por ejem-
plo, tal población vale por dos Guadalajaras, usan-
do este substantivo en plural , ó bien cuando se 
usan como comunes dichos substantivos. 

8.—Tampoco admiten forma de plural los substan-
tivos lat inos que se h a n introducido recientemente 

en castellano y que conservan su forma latina, co-
mo déficit, ultimátum, si bien el uso ha admit ido 
excepcionalmente álbumes y a lgún otro vocablo. 

9.—Otros substantivos sólo se usan en plural, co-
mo exequias y maitines. E n éstos y en algunos 
otros, el uso prefiere la forma del p lural por tra-
tarse de nombrar ciertas ceremonias que constan 
de una serie de actos que no se usan separados. 

10.—De los substantivos compuestos de dos ó 
más palabras, como hazmerreír, cualquiera, porta-
fusil, gentilhombre, bocamanga, unos, como el pri-
mero, no admiten plural ; otros lo admiten en uno 
de los componentes, y otros en los dos, acerca de 
lo cual no puede darse regla fija. Para los casos 
dudosos deberán consultarse la Gramática ó el 
Diccionario de la Academia Española de la Lengua. 

11.—Los substantivos que bajo la forma del sin-
gular expresan reunión de personas ó cosas, se lla-
man colectivos, como multitud, ejército, rebaño, ar-
boleda, alameda. 

12.—Por razón del aumento y la disminución 
se dividen los substantivos en aumentativos y di-
minutivos. 

18.—Substantivos aumenta t ivos son los que ex-
presan aumento en la significación de aquél de que 
se derivan, como hombrazo, hombrón y hombrote, 
derivados de hombre, que equivalen á hombre 
grande. 

14.—-Las terminaciones de los aumentat ivos son 
azo, on, ote y otras menos usadas. 

15.—Substantivos diminut ivos son los que expre-
san disminución en la significación de aquél de que 

/ 



se derivan, como hombrecito, casilla, que equiva-
len á hombre pequeño, mesa pequeña. 

16.—Las terminaciones más comunes de los di-
minut ivos son ito, ico é illo. Son menos usadas 
uelo, ete, in, ino, iño, ajo, ejo ó ijo. 

17.—Las terminaciones ito, ico, illo y uelo, sa 
convierten á veces, respectivamente, en cito, ecito, 
ececito; cico, ecico, ececico; cilio, ecillo, ececillo; zue-
lo, ezuelo, ecezuelo, como en piecito, piececito, pie-
cilio, piececillo, piecezuelo, etc. Por una especie 
de compensación suelen ser usadas esas termina-
ciones más largas como ececito, ececillo, ecezuelo, 
en las palabras m u y pequeñas, como en lucecita, 
piecezuelo, mien t ras que las palabras largas no to-
m a n más que terminaciones d iminut ivas peque-
ñas, como se ve en corazoncito, ventanita. 

1 8 — H a y palabras aumenta t ivas formadas de 
otras aumenta t ivas ó diminutivas, las hay dimi-
nu t ivas derivadas á su vez de otras diminut ivas ó 
aumentat ivas , según puede verse en hombr-on-azo, 
escob-ill-ón, carr-et-illa y sal-on-cito; y hay has-
ta algún d iminut ivo de derivación triple, 'como 
chiquirritín formado por derivación sucesiva de 
chico, chiquito y chiquitín. 

19.—Algunas palabras originariamente aumen-
tat ivas o d iminut ivas han dejado de significar au-
mento ó pequeñez, como calzones y calzoncillos, que 
lio significan calzas grandes ó pequeñas. 

20 .—Hay aumenta t ivos y diminut ivos más ó 
menos irregulares en su formación, como caserón, 
aguilucho, viborezno, lobezno, y otros, formados 
de casa, águila, víbora y lobo. 

21.—No todas las palabras castellanas termina-
das en azo, on, ote, ito, illo, etc., son por ese solo 
hecho aumenta t ivas ó diminut ivas . No lo son, 
por ejemplo, balazo, oración, bote, gñllo, ni bendito, 

22.—Se da el nombre de voces afectivas á las 
que por medio de su terminación expresan nues-
tros afectos ó sentimientos, ya de cariño, lástima, 
desprecio, odio, etc. 

2 3 — L a s voces afectivas toman las terminaciones 
de las aumenta t ivas y d iminut ivas y algunas otras 
terminaciones más ó menos caprichosas. La idea 
de lo grande y de lo pequeño sirve en tales casos 
para expresar nuestros afectos; porque es na tura l 
que lo que nos inspi ra algún sentimiento grato lo 
veamos á veces como grande en mérito, ó bien co-
mo pequeño y gracioso, y que lo que nos inspira 
un sentimiento ingra to y repulsivo lo contemple-
mos como monstruoso ó desproporcionado, ó co-
mo pequeño y despreciable. Hombrote y hombre-
cito pueden 'significar desprecio; muchachote é 
hijito pueden mani fes ta r cariño. [1] 

[11 Los aumentat ivos y diminutivos, tanto como loa 
despectivos, pon de suyo en nuestra lengua castellana vo-
ces afectivas, y v?.expresan amor, cariño, inclinación, ad-
miración, atención ó respeto hacia las personas ó cosas, 
ya la confianza con que 1 >s tratamos, ya la estimación en 
que las tenemos, ya la indiferencia, el desdén ó el des-
precio que nos ir.spiran. E n el seno é ínt imo trato d e 
una familia, donde todos los varones ee denominasen 
Pedro ; la mujer l lamar ía Perico al mar ido; Periquito al 
h i jo ; Periquillo al criado, muchacho de poca edad ; y 
al zagalón entrado en años, Pedro á secas. De este 



24,-Las palabras a fec t ivas que expresan desprecio 
se l l aman también despectivas ó menospreciativas. 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—.Qué es número? 
2.—¿Cuántos son los n ú m e r o s y qué expresan? 
3 — ¿Cómo se forma el p l u r a l del singular? 
4.—¿Cómo forman el p lu r a l los substantivos 

terminados en c acen tuada , y por qué? 
5.—¿Cuál es la le t ra caracter ís t ica de los plura-

les y por qué se agrega es en algunos casos? 

último po.lría llegar á decir q u e era un bribonazo] y de 
aquél, un bellacueío. E n momentos de murria , tendría al 
marido por un tontín, cegato y beatuc», un alma de Dios, 
que sólo se cuidaba de Hbracos viejo?, yéndosele la ha-
cienda de entre Lis manos como la sal en el agua. La-
mentaríase de que nn galancete con cuatro miraduras y 
resquebrajo?, sin tener sobre q u é caerse muerto, sacase 
de sus casillas á Pavlita; y q u e est.a mocosuela, marisabi-
dilla y respondona, heclia u n a gallea de Mari-Ramos, tu-
viera al menor descuido p u e s t o s los ojos en la calle, y no 
en la costura. Desesperaría la que P< riquito, siendo un 
mocetón como un hastial, p a s a s e todo el día en el pati-
nillo jugando ¡í la Tayuela. Y . l e acabaría la paciencia el vi-
vir en un caserón des ta r ta lado , con tal vecindad como U 
del casucho de enfrente y la calleja de la espalda, por 
donde no pasaba sino gentaza: viniendo á echar de me-
nos, cada hora que daba el re lo j , la casa de sus padres, 
hecha siempre una tacita d e p la ta , y la vecindad de la 
condesita y del señor b r igad ie r , t an gvMpetón y comedi-
do [Gramática de la Lengua Castellana por la Real Acade-
mia Española}. 

6.—¿Qué substantivos no agregan letras al sin-
gular para expresar plural idad? 

7.—¿Qué substantivos se usan sólo en singular, 
y cómo pueden usarse excepcionalmente en plural? 

8.—¿Qué otros substantivos no admiten forma 
de p lura l? 

9 .—¿Hay substantivos que sólo en p lura l se 
usan ? 

10.—¿Forman plural los substantivos compues-
tos? 

11.—¿Qué son substantivos colectivos? 
12.—¿Cómo se dividen los substantivos por ra-

zón del aumento y la disminución? 
13.—¿Qué son substantivos aumentat ivos? 
14.—¿Cuáles son las terminaciones de los au-

mentat ivos? 
15.—¿Qué son substantivos diminutivos? 
16.—¿Cuáles son las terminaciones más usuales 

de los diminutivos? 
17.—¿En qué se t rasforman ciertas terminacio-

nes d iminut ivas y cómo se emplean en diferentes 
formas? 

18.—¿Hay aumentat ivos formados de otros y de 
diminutivos, etc? 

19.—Algunos aumentat ivos y diminut ivos ¿han 
dejado deberlo? 

20.—¿Hay aumentat ivos y diminutivos irregu-
lares? 

21.—¿Son aumentat ivas ó d iminut ivas todas las 
palabras terminades en azo, on, ito, etc? 

22.—¿Qué son voces afectivas? 
23.—• Por qué las voces afectivas toman las ter-

minaciones de los aumentat ivos y diminutivos? 
24.—¿Qué son voces despectivas? 



LECCIÓN IV. 

Pronombre,—Su división.—Su utilidad.—Personas 
gramaticales--Accidentes de los pronombres, 

1.—Pronombre (del lat ín pronomine, por el nom-
bre, ó en vez del nombre), es la parte de la ora-
ción, que se usa en lugar del substantivo, por lo 
que el pronombre se considera entre las palabras 
substantivas. Si decimos, por'ejemplo, él viene, en 
vez de Antonio viene, la palabra él es pronombre, 
porque está en lugar del nombre ó substantivo An-
tonio. 

2.—Muchos gramáticos admiten varias clases 
de pronombres, que denominan personales, demos-
trativos, posesivos, relativos é indefinidos. 

3.—Hablaremos, por ahora, únicamente de los 
llamados personales, que son los verdaderos pro-
nombres, dejando el estudio de los demás para 
cuando tratemos del adjetivo. 

4 —Pronombres personales son las palabras que 
se usan en vez de los nombres de las personas que 
intervienen en el discurso ó en la conversación, 
como yo, tu, él, en vez de Antonio, Carlos, Francis-
co, etc. 

5.—Los pronombres en castellano, en las dife-
rentes formas que toman, son: yo, mi. me, conmi-
go, tú, ti, te, contigo, él, le, lo, consigo, ella, la, ello, 
se, sí, nosotros, nos, nosotras, vosotros, vosotras, vos, 
os, usted, ustedes, ellos, les, los, ellas y las. 

6.—Los pronombres personales, como se ve, sir-

ven para evitar el empleo y la repetición de los 
nombres de las personas que intervienen en el dis-
curso, y por lo mismo son aquéllos muy útiles. 
Si no existieran sería necesario estar repitiendo 
continuamente en la conversación los nombres de 
las personas que en ella toman parte, lo cual haría 
muy fastidioso el discurso. 

7.—En la imposibilidad de existir un pronom-
bre para cada persona, se h a n considerado en Gra-
mática tres personas solamente: la que habla, 
aquélla á quien se habla, y aquélla de quien se ha-
bla, que respectivamente se l laman primera, se-
gunda y tercera personas. Por esto los pronom-
bres se l laman también de primera, segunda ó ter-
cera persona: de primera, como yo, nosotros, etc.; 
de segunda, como til, vosotros, etc.; y de tercera, 
como él, ella, ellos, etc. 

8.—Como los pronombres sirven para susti tuir 
al substantivo, toman algunas veces los accidentes 
de género y número que toma el substantivo. Tie-
nen también algunos declinación ó casos, y todos 
carecen de aumento y disminución. 

9.—Las formas pronominales que tienen género 
son: él, le y lo, los, ellos, nosotros y vosotros, mas-
culinos, cuyos femeninos son, respectivamente, 
ella, la, las, ellas, nosotras y vosotras, formándose 
estos femeninos, poco más ó menos, como se for-
man los de los substantivos. 

10.—-Las demás formas no tienen género, sino 
que se usan con igual terminación, ya se refieran 
á varón ó á hembra. 

11.—Unas formas pronominales tienen número, y 



son usted, él, le, ella y la, s ingulares, cuyos plura-
les son, respectivamente, ustedes, ellos, les y los, 
ellas y las, formados casi de la misma manera cpie 
se forman los plurales de los substantivos. 

12.—Nosotros, nosotras, vosotros y vosotras, aun-
que significan p lu ra l idad y t ienen formas de plu-
rales, no deben, sin embargo, considerarse como 
plurales de yo y tú, snpues to que no se derivan de 
éstas úl t imas aquéllas pa labras . 

13.—Declinación es el con jun to de variaciones 
que experimentan los p ronombres para expresar 
las relaciones que t ienen en el discurso las perso-
nas que en éste in te rv ienen . Asi tú, ti, te y conti-
go, son las varias fo rmas que toma un mismo pro-
nombre para denotar las relaciones en que se en-
cuent ra en el discurso l a segunda persona, como 
en tú cantas, libro destinado á tí, te miran, y vie-
nen contigo. De m a n e r a que tú, ti, te, contigo, 
Constituyen la declinación del pronombre tú. 

14.—Cada u n a de las f o r m a s ó variaciones qu& 
tln pronombre expe r imen ta para significar la rela-
ción en que se hal la en el discurso, se l l ama caso. 

15.—La palabra declinación se formó del verbo 
latino declinare, que s ignif ica declinar ó caer len-
tamente, y caso, de casus que quiere decir caída. 
Un pronombre tiene decl inación ó casos, porque en 
cierto modo va cayendo en diferentes terminacio-
nes. 

16.—Muchos gramáticos ext ienden las denomina-
ciones de declinación y casos apl icándolas á los subs-
tantivos, y significando con ellas, no variaciones dei 
sttsbtantivo, que no exis ten ¿expresivas de las relacio-

nes de éste en el discurso, sino las relaciones mi s 
mas. 

17.—Corresponde á la Sintaxis señalar el uso 
que se haga de cada u n a de las formas de los pro-
nombres que sirven pa ra significar una misma 
persona, como tratándose, por ejemplo, de él, le, 
lo, se, sí, etc., que representan tercera persona, y 
que se emplean según las funciones que en el dis-
curso ó en la construcción desempeña esa tercera 
persona. Allí se estudian también las relaciones 
del substantivo. 

18.—El pronombre yo no tiene accidentes gra-
maticales, sino que es invariable; pues aunque las 
palabras mí, me, conmigo, nosotros, nosotras y nos, 
también se emplean para significar la persona que 
habla, no son, sin embargo, formas gramaticales 
de yo. 

19.—Las palabras uno, alguien y nadie, en ex-
presiones tales como no siempre puede uno pa-
sear, alguien viene, y nadie te ha visto, pueden con-
siderarse como pronombres, porque se usan en lu-
gar del substant ivo que expresaría quién no puede 
pasear, quién viene y quién ha visto. Como indi-
can u n a persona indeterminada, convendría l la-
marlos pronombres personales indefinidos, ó sim-
plemente pronombres indefinidos. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es pronombre, y qué significa esta pa« 
labra> 

2.—¿Se consideran varias clases de pronombres? 
3.—¿Cuáles son los verdaderos pronombres? 
4.—¿Qué son pronombres personales? 



5.—¿Cuáles son las diferentes formas de los pro-
nombres? 

6.—¿Qué ut i l idad prestan los pronombres? 
7.—¿Cuántas personas se consideran en Gramá-

ticas 
8.—¿Qué accidentes tienen los pronombres? 
9.—cQué formas pronominales tienen género? 

10.—¿Cuáles no tienen género? 
11.—¿Qué formas pronominales tienen número? 
12—¿Qué formas no deben considerarse como 

plurales? 
13.—¿Qué es declinación? 
14.—¿Qué es caso? 

. 15.—¿Cuál es el origen de las palabras declina-
ción y caso? 

16—¿Qué otra significación se da á la palabra 
declinación? 

17.—¿En dónde se estudian los casos, y las re-
laciones de los substantivos y pronombres? 

18.—¿Qué accidentes gramaticales tiene el pro-
nombre yo ? 

19.—¿Cómo deben considerarse las palabras al-
guien, nadie y uno ? 

E J E R C I C I O . 

Señálense los pronombres contenidos en el pá-
rrafo que sigue, diciendo sus accidentes: 

Un gato replicó: "pues esaprenda 
Yo la tengo también." Aquí se asusta 

Mi buen ratón, se esconde, 
Y torciendo el hocico le responde: 

"¡Cómo! ¿La tienes tú? Y a no me gusta." 
La alabanza que muchos creen justa. 
In jus ta les parece 
Si ven que su contrario la merece. 

Sí, señor erudito; 
Ya que antes tan feliz le parecía, 
Critíquemela ahora porque es mía. 

LECCIÓN V. 

Adjetivo—Su división.—Accidentes del calificativo.— 
Adjetivo calificativo positivo —Supe r l a t i vo -

Comparativo. 

1.—El adjetivo es una parte de la oración, que 
sirve para modificar la significación del substan-
tivo. Si decimos niño estudioso, cuatro libros, 
nuestras casas, las palabras estudioso, cuatro y nues-
tras son adjetivos, porque modifican, respectiva-
mente, á niño, libros y casas. 

2.—La*palabra adjetivo se formó probablemente de 
ad ( juntoá , ó agregado á) , y jacere (quese pronun-
cia yácere, arrojar) ; arrojar junto á. El adjetivo es 



efect ivamente u n a p a l a b r a arrojada j u n t o a l subs-
t an t ivo [ i ] . 

3 .—El adje t ivo p u e d e modificar de dos m a n e r a s 
al subs tant ivo: e x p r e s a n d o u n a cua l idad , ó indi-
cando la ex tens ión en que se toma la significación 
del sub tan t ivo . 

4-—De aquí p r o v i e n e la división del ad je t ivo en 
calificativo y determinativo: el calificativo expresa 
u n a cual idad, c o m o noble en hombre noble; y el de-
terminativo i nd i ca si se t o m a en m á s ó en menos 
la significación del subs tan t ivo , como ese, algunos, 
muchos, en ese hombre, algunos libros, muchos caba-
líos. 

5.—Los acc iden tes gramat ica les del a d j e t i v o ca-
lificativo son: género, número , a u m e n t o y d i s m i n u -
ción, y grados de comparac ión . 

6.—A excepción del ú l t imo, dichos accidentes 
gramat ica les no pe r tenecen p rop iamen te al ad je t i -
vo, sino al s u b s t a n t i v o ; pero el ad je t ivo s u f r e va-
riaciones análogas á las que expe r imen ta el subs-
t an t ivo al cual a q u é l modifica. Por esto se dice 
que bueno es del género mascu l ino y del n ú m e r o 
s ingu la r ; buena, f s m e n i n o y s ingu la r ; buenos, m a s -
cul ino y p lu ra l ; y buenas, f emenino y p lu ra l . 

7 .—Muchos a d j e t i v o s calificativos no t ienen gé-
nero, tales como amable, célebre, prudente, útil, c tc ; 

[ 1 ] También se d ice que adjetivo se formó da ad y de 
jüngere [vúngere], juntar á, ó de ad y é&jacere\yaceré), 
yacer junto á, 6 estar tendido junto á. Cualquiera de esos 
orígenes, aun no siendo el verdadero, aparece acorde con 
la naturaleza de los adjetivos. 

pues lo mismo se dice hombre amable, que mujer 
amable; hombre célebre, q u e mujer célebre. 

8 .—El género f emen ino y el número p lu ra l se 
f o r m a n como en los subs tan t ivos . 

9 .—Por razón del aumento y l a disminución hay 
adjet ivos aumentativos y diminutivos, a u n q u e poco 
usados, como feote y pobrecito, con te rminac iones 
análogas á los respect ivos subs tan t ivos . 

10.—Atendiendo á los grados de comparación 
suelen dividirse los ad je t ivos calificativos en posi-
tivos, superlativos y comparativos. 

11.—Adjetivo positivo es el que expresa u n a cua -
l idad en su estado ord inar io , como útil, fácil y pru-
dente. 

12.—Adjet ivo superlativo es el que expresa l a 
cua l idad en a l to grado, como útilísimo, facilísimo, 
prudentísimo, que s ignif ican en grado elevado lo 
útil, fácil y prudente. 

13.—Los adje t ivos super la t ivos se f o r m a n de los 
positivos, con la t e rminac ión ísimo, y si el positivo 
t e r m i n a en vocal la pierde. E jemplos : útilísimo, 
facil-ísimo, prudentísimo, mal-ísimo. 

1 4 — H a y super la t ivos que pueden l l amarse 
irregulares, porque ó no toman la t e rminac ión 
•ísimo, ó a u n q u e la t o m e n exper imen tan a lguna 
al teración más ó menos impor tan te . Así, los po-
sit ivos te rminados en ble, go ó co, cambian la 
t e rminac ión en bil, guó qu, como de amable, largo 
y rico, ama-bil-ísimo, lar-gu-ísimo y ri-qu-ísimo; 
unos que t ienen el d ip tongo ue lo cambian en 
o, como de bueno, nuevo y fuerte, bonísimo, noví-
simo y for tí simo; o tros que t ienen e_en la penúl -
t i m a sílaba, la pierden, como de valiente, ardien-

H 



te y tierno, valentísimo, ardentísimo y ternísimo ; 
otros t e r m i n a n en érrimo, como salubérrimo, de sa-
lubre- integèrrimo, de íntegro; celebérrimo, de cé-
lebre (l -1; por ú l t imo, t enemos sacratísimo, sapien-
tísimo, fidelísimo, etc., super la t ivos de sagrado, 
sabio, fiel, etc. 

1-5.—'Tienen fue rza de super la t ivos las pa l ab ras 
supremo, ínfimo, óptimo, pésimo, máximo, míni-
mo, etc., que valen por m u y alto ó lo más alto, lo 
más bajo, lo más bueno, muy malo, lo más grande, 
y lo más pequeño. 

16.—Los super la t ivos i r regulares lo son por ha -
berse fo rmado d i rec tamente de los posi t ivos la t i -
nos correspondientes, y no de vocablos castel lanos, 

17.—De algunos adje t ivos no pueden fo rmarse 
superlat ivos: 1. ° p o r q u e los posit ivos expresen 
u n a idea completa que no puede exis t i r en mayor 
ó menor grado, como eterno, inmortal, infinito, 
etc.; y 2. ° porque t engan los positivos u n a es t ruc-
t u r a tal , que los super la t ivos resu l ta ran m u y lar-
gos, ásperos ó de difíci l pronunciac ión , como es-
pontáneo, sombrío, oblicuo, y otros. 

18.—Hay sin embargo excepciones capr ichosas 
autor izadas por el uso, como singularísimo y o tras . 

10.—Para expresar la cal idad en grado sumo, 
en vez de los super la t ivos se emplea la pa l ab ra 
muy an tepues ta á los adje t ivos positivos, dicién-
dose muy útil y muy rico, por útilísimo y riquísi-
mo; pero no h a y entera equivalencia en a m b a s ma-
neras de decir, porque la f o r m a del super la t ivo es 
más expres iva que el empleo de la pa labra muy 
con el ad je t ivo positivo. 

(1) En vez de paupérrimo es más usado pobúsima. 

20.—No debe anteponerse la pa labra m u y á los 
superlativos, diciendo muy útilísimo, muy santísi-
mo, etc. 

21.—Adjetivos comparativos son los que expre-
san cual idad y á la vez comparación. 

22.—Se t ienen como adje t ivos comparat ivos en 
castel lano superior, inferior, mejor, peor, mayor y 
menor, equivalentes á más alto, más bajo, más bue-
no, más malo, más grande y más pequeño; a u n q u e 
tales comparat ivos no se de r ivan de estos positivos 
alto, bajo y demás, sino que se fo rmaron directa-
mente del la t ín . 

28 .—En lugar de los comparat ivos, de que care-
cemos, expresamos la Comparación de las cual ida-
des, con las pa labras más, tan ó menos, antepues-
tas á los adjet ivos positivos, como en más útil, tan 
útil, menos útil, etc. 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Qué es adjetivo? 
2 .—¿Cuál es el origen de esta pa l ab ra? 
3.—¿De cuán tas m a n e r a s modifica el adje t ivo al 

substant ivo? 
4.—¿Cómo se divide el ad je t ivo? 
'),-—¿Cuáles son los accidentes del adje t ivo cali-

ficativo? 
6.—¿Pertenecen prop iamente esos accidentes a l 

adjetivo? 
7.—¿Todos los adjet ivos calificativos t ienen gé-

nero? " ' 
8.—¿Cómo se fo rman los femeninos y p lura les 

de los adjet ivos calificativos?-



9.—¿Como se dividen los adjetivos calificativos 
por razón del aumento y la disminución? 

10.—¿Y atendiendo á los grados de compara-
ción? 

11.—¿Qué es adjetivo positivo? 
12.—Qué es adjetivo superlativo? 
13.—¿Cómo se forman los superlativos? 
14.—¿Cuáles son los superlativos irregulares? 
15.—¿Qué otros adjetivos tienen fuerza de su-

perlativos? 
16.—¿Qué razón de ser tienen los superlativos 

irregulares? 
17.—¿De cuáles adjetivos no pueden formarse 

superlativos? 
18.—Hay excepciones respecto de los adjetivos 

que no pueden formar superlativos? 
19.—¿De qué otra manera se expresa la idea de 

los superlativos? 
20.—¿ Puede anteponerse muy á los superlativos? 
21--—¿Qué son adjetivos comparativos? 
22.—¿Qué comparativos hay en castellano, y de 

qué positivos se derivan? 
23.—¿Cómo se expresa comparación entre las 

cualidades? 

EJERCICIOS. 

Dígase qué palabras son adjetivos calificativos 
en lo que sigue, señalando sus accidentes gramati-
cales y los substantivos calificados: 

Cedí al encanto 
De su elocuencia, y vieras conducida 

Del rústico gallego que me sirve, 
Ancha bandeja con tazón chinesco 
rebosando de h i rv ien te chocolate, 

y en cristal luciente, 
Agua que serenó barro de Andúja r ; 
Tierno y sabroso pan, mucha abundancia 
De leves tortas 

LECCIÓN VI. 

Adjetivo determinativo.—Su división.—Adjetivo 
determinativo demostrativo—Posesivo—Numeral y 

su subdivisión—Indefinido—Los artículos. 
Su naturaleza. 

1.—El adjetivo determinat ivo se divide en demos-
trativo, posesivo, numeral, relativo é indefinido. 

2 . El adjetivo determinat ivo demostrativo es el 
que señala la situación de los seres respecto de las 
personas que intervienen en la conversación, y son 
este, ese y aquel. 

p, —Este indica persona ó cosa que está cerca de 
la persona que habla, como este niño, este libro; ese, 
que la persona ó cosa está cerca de la persona á 
quien se habla, como ese hombre, ese bastón, y aquel, 
persona ó cosa distante de la persona que habla y de 



aquella á quien se habla , como auel in dividuo 
aquel papel. 

4.—listos adjetivos no s iempre indican situación 
material cercana ó le jana ; á veces la p rox imidad ó 
lejanía se toman en significación más ampl ia 
Ejemplos: vi á Pedro y á Juan; éste me saludó, y 
aquel no; esta tempestad es más imponente que 
aquélla de que hablábamos. E n el pr imer ejemplo 
la pa labra Juan se tiene como más próxima al que 
habla, porque fué la ú l t i m a enunciada; y en el se-
gundo se entienden en c u a n t o al tiempo la proxi-
midad y la lejanía. 

Adjetivos de terminat ivos posesivos son los 
que modifican al subs tan t ivo expresando propie-
dad, y son mi ó mío, tu ó tuyo, su ó suyo, nuestro 
y vuestro, como en mi libro ó el libro mío, tu pa-
pel o el papel tuyo. ' 1 

6.—Se usan las formas mi, tu y su antes del 
substantivo, y mío, tuyo y suyo, después. 

7.- Los adjetivos de te rmina t ivos numerales 
son los que modifican a l subs tant ivo expresando 
numero, como veinte en veinte pesos. 

n x í m e r a
?

l e s ? e d iv iden pr incipalmente 
en absolutos o cardinales, y ordinales: los cardina-
les expresan s implemente número, como tres, nue-
ve cien, etc., y los ordinales expresan á la vez el 
orden en que se hal lan los seres, como tercero, no-
veno, centesimo, en libro tercero, noveno día, cen-
tesimo renglón. 

9. Los cardinales primero y tercero se convier-
W i v f r 6 r y m C U a n d o s e anteponen al subs-i 0 l f o e n P n m e r día> tercer libro, si bien 
se admite decir el tercero día. 

10.—Hay unos pocos adjetivos determinativos 
numerales que se denominan partitivos y propor -
dónales: partitivos son los que expresan una par-
te, como medio, cuarta, quinta, en medio metro y 
cuarta ó quinta parte de a lguna cosa; y proporcio-
nales los que expresan proporcionalidad, como do-
ble, triple, etc., en doble cantidad, triple porción. 

11.—Adjetivos determinativos relativos son que, 
quién, cual y cuyo, que determinan al substanti-
vo haciendo referencia á él, como en el libro que ten-
go, el hombre de quien te hablé; hablé á un hombre, 
el cual no me contestó; el niño cuya pizarra. 

12.—La palabra á que el relativo se refiere, se 
l lama su antecedente, como los substantivos libro, 
hombre y niño de los ejemplos precedentes. 

13.—Adjetivos determinat ivos indefinidos ó in-
determinados son los que determinan al substant i -
vo de una manera m á s ó menos vaga, como mu-
chos, alguno, en muchos libros, algunos hombres; 
y son: algún ó alguno, cada, cierto, cualquier ó 
cualquiera, cuanto, más, menos, mismo, mucho, nin-
gún ó ninguno, poco, quienquier ó quienquiera, tan-
to, todo, un, varios, y acaso algunos otros. 

14.—Algún, cualquier y ningún se usan prece-
diendo á los substantivos, y alguno, cualquiera y 
ninguno si van después, como en algún libro, y li-
bro alguno. Con tocio también puede decirse cual-
quiera individuo, usando completo el adjetivo an-
tes del substantivo. 

15.—Los adjetivos determinat ivos en general, tie-
nen los accidentes de género y número, como los ca-



lifícativos; algunos tienen sólo número, y otros son 
invariables. 

16.—Tienen género este, ese, aquel, mío, tuyo, su-
yo, nuestro, vuestro,uno, primero, segundo, etc., cu-
yo, alguno, cierto, cuanto, mismo,mucho, ninguno, 
poco, tanto, todo y varios, masculinos cuyos feme-
ninos son esta, esa, aquella, mía, etc., etc. 

17.—Tienen número este, ese, aquel, mío, mi, tu-
yo, tu, suyo, su, nuestro, vuestro, uno, primero, se-
gundo, etc.; quien, cual, cuyo,alguno, cierto, cual-
quier ó cualquiera, cuanto, mismo, mucho, ninguno, 
poco, quienquier ó quienquiera, tanto, todo, un, sin-
gulares cuyos plurales son estos, esos, aquellos, míos, 
mis, etc., etc. Cualquier ó cualquiera, y quienquier 
ó quienquiera, fo rman el p lura l en el primer voca-
blo componente, como en cualesquiera. 

18 —Que, cada, más y menos no tienen género 
ni número, sino que son invariables; pues ya sea 
que determinen á substant ivos masculinos, feme-
ninos, singulares ó plurales, no cambian de termi-
nación. Así se dice: el niño ue viene, la niña que 
viene, los niños que vienen, las niñas que vienen-, 
cada hombre, cada mujer, cada tres días, cada cua-
tro semanas; más dinero, más libros, etc., etc. 

19.—Muchos gramáticos l laman pronombres de-
mostrativos, posesivos, relativos é indefinidos á las 
palabras que hemos denominado adjetivos deter-
minat ivos demostrativos, posesivos, etc.; porque 
en opinión de dichos gramáticos tales palabras se 
usan en lugar de los substantivos, como en de io-
dos los libros prefiero éste, en que según dicen esté 
se ha l l a en el lugar de libro. 

20.—Otros gramáticos l l a m a n adjetivos á las pa-
labras de que t ra tamos, cuando van j u n t a s con los 
substantivos á los cuales modifican, como suyo en 
libro suyo, y p ronombres cuando van solas, como 
en no lleva mi libro, sino el suyo. 

21—Pero , en concepto nuestro, las palabras a 
que nos referimos deben, en todo caso, ser conside-
radas como adje t ivos determinat ivos; porque en 
todo caso modifican á un substantivo, ya sea que 
esté expreso, ó que se sobreentienda, como la pa-
labra libro en el ú l t i m o ejemplo. 

22 —Las palabras que sí pueden considerarse 
como pronombres re la t ivos y demostrativos, res-
pectivamente, son: quién en ya sé quien viene y de-
mostrativos, las formas l lamadas neutras esto, eso 
v aquello, correspondientes á los adjetivos demos-
trat ivos masculinos este, ese y aquel y que signi-
fican cosas inde terminadas , es decir estas cosas, 
esas cosas, aquellas cosas. 

23.—También los adjet ivos determinat ivos se 
sustant ivan á veces, como en lo mío, lo tuyo, lo que, 
lo cxial, etc., etc. 

2 4 . — L o s gramáticos l l aman artículos á las pala-
bras el, la, lo, las, los, un, una, unos y unas que se 
anteponen á los subs tan t ivos para anuncia segun 
se dice, el género y el número de estos; como cuan-
do decimos, v. gr.: el libro, la mesa, unos libros, 
unas mesas. 

25.—Dividen el a r t í cu lo en determinativo é inde-
6 



finido, l l amando determinativos á el, la, lo, los y las 
é indefinidos á los demás. 

26.—La palabra artículo es f o r m a d i m i n u t i v a de 
la l a t ina artus que significa miembro; de suerte que 
artículo equivale á miembro pequeño, por ser u n a 
par t ícu la ó pa labra p e q u e ñ a . 

27.—La denominación d e artículo no está bien 
apl icada á las pa labras d e n o m i n a d a s así, porque 
no son las únicas pequeñas , s ino que t ambién lo 
son algunos substant ivos , p r o n o m b r e s , adjet ivos, 
verbos, etc.; como se ve en luz, sol, yo, tú, mío, tu-
yo, quien, cual, dar, ir, e t c . 

28.—Los l lamados a r t í c u l o s no cons t i tuyen u n a 
par te de la oración, e senc ia lmen te d i s t in ta de las 
demás par tes ; son en r e a l i d a d ad je t ivos determi-
nat ivos indefinidos, p o r q u e se j u n t a n al subs tan-
tivo pa ra modificarlo d e t e r m i n a n d o su significa-
ción de u n modo m á s ó m e n o s vago. 

29.—No es oficio p r i v a t i v o d e los ar t ículos anun -
ciar el género y el n ú m e r o d e los subs t an t i vos ; 
pues á cada paso los a d j e t i v o s calif icativos y los 
demás determinat ivos hacen lo mismo, como pue-
de verse en estos e jemplos : buenas plumzs, este li-
bro, algunos hombres, cierta mañana, etc., en que 
antes de decirse el s u b s t a n t i v o y a se sabe qué gé-
nero y qué número t e n d r á , q u e serán los mismos 
del adje t ivo antepuesto. 

30.—Debe evitarse el e m p l e o de u n ar t ícu lo de-
lan te de cada substant ivo, p o r q u e es cont rar io á la 
índole del castellano el uso m u y f recuen te de ta les 
vocablos. 

• 31 .—Hay adjet ivos que p u e d e n confundi rse , ya 

Unos con otros, ya con los pronombres ; ejemplos; 
cierto es adjet ivo calificativo ó determinat ivo, res-
pect ivamente, en noticia cierta, estuve cierto día; 
mi y tu son adjetivos en mi libro, tu pluma, y pro-
nombres en es para mí, tú vienes; un es ad je t ivo 
numera l ó indefinido, según que se t r a t e de con-
tar , ó no; y, por úl t imo, el, la, lo, las y los, adjet i -
vos determinat ivos indefinidos en el lápiz, la plu-
ma, lo bueno, los lápices, las plumas, son pronom-
bres personales en él viene, la miramos, lo traje, 
los llevé, y las engañé. 

32.—Para evitar eludas con las palabras ante-
riores, no h a y más recurso que recordar el oficio ó 
la na tura leza de cada par te de la oración: el ad-
je t ivo calificativo expresa u n a cualidad, el deter-
mina t ivo indica más ó menos vagamente en qué 
extensión se toma lo significado por el substant i -
vo, y el p ronombre se emplea en lugar del mismo 
subs tant ivo . 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Cómo se divide el adje t ivo determinat ivo? 
2.—¿Qué es adjet ivo demostrativo? 
3.—¿Qué indica cada uno de los demostrativos? 
4.—¿Siempre indican situación material? 
5.—¿Qué es adjet ivo posesivo? 
6.—¡Cómo se usan mi, tu, su, etc? 
7.—¿Qué es adje t ivo numeral? 
8.—¿Cómo se divide? 
9 __¿Cómo se usan los ordinales primer y ter-

cer? 
10.—¿Cuáles son adjet ivos par t i t ivos y propor-

cionales? 



11.—¿Qué es adje t ivo relativo? 
12.—¿Qué es antecedente? 
13.—¿Qué es adje t ivo indefinido? 
14.—¿Cómo se u san algún, cualquier y ningún? 
15.—¿Qué accidentes corresponden á los adjeti-

vos determinat ivos? 
16.—¿Cuales de te rmina t ivos t ienen género? 
17.—¿Cuáles t ienen número? 
18.—¿Cuáles no t ienen-accidentes? 
19.—¿A qué pa labras d a n algunos gramáticos 

los nombres de p ronombres demostrat ivos, pose-
sivos, etc? 

20 .—En qué casos consideran a lgunos como 
pronombres ó como adjet ivos, los demostrat ivos, 
posesivos, etc? 

21.—¿Cómo deben considerarse s iempre los de-
mostrat ivos, posesivos, etc? 

22.—¿Qué pa labras pueden considerarse como 
pronombres relat ivos y demostrat ivos? 

23.—¿Se subs tan t ivan á veces los adjet ivos de-
mostrat ivos? 

24.—¿Qué son art ículos? 
25.—r¿Cómo se dividen? 
26.—¿De qué se fo rmó la pa labra artículo, y qué 

significa? 
27.—¿Está bien apl icada la pa l ab ra artículo? 
28.—¿Son los art ículos pa r t e de la oración dis-

t in ta de las demás partes? 
29.—¿Nomás los art ículos a n u n c i a n el género y 

el n ú m e r o de los substant ivos? 
3 0 — ¿ P u e d e n usarse m u y f recuentemente los 

artículos? 

31.—¿Qué adje t ivos p u e d e n confund i r se ent re sí 
ó con los pronombres? 

3 2 — ¿ Q u é se hace p a r a ev i t a r esa confusión? 

E J E R C I C I O S . 

I . 
Dígase qué pa lab ras son ad j e t ivos determina-

tivos, sus clases y sus acc iden tes en este pár rafo : 
El canto se acabó con un profundo suspiro, y los 

dos con atención volvieron á esperar si más se can-
taba; pero viendo que la música se había vuelto so-
llozos y lastimeros ayes, acordaron de saber quién 
era el triste tan extremado en la voz como doloroso 
en los gemidos, y no anduvieron mucho cuando al 
volver de una punta de una peña vieron á un hom-
bre 

I I . 

Dígase qué son el, la, lo, las y los en estos ejem-
plos: los vi en los bosques, está en la casa, lo utü 
es preferible á lo vistoso, según él dice, las cuatro la 
vieron, el niño viene, lo reprendí, las llevan a pa-
sear. 



Verbo—Sus divisiones.—Verbo substantivo y copu-
lativo—Sus equivalencias.—Verbos transitivos—In-
transitivos.—Accidentes del verbo—Modos—Otros 

que se reducen al subjuntivo. 

1.—Suspendiendo el estudio de las palabras mo-
dificativas, pasamos á es tudiar el verbo que es una 
de las relativas, porque 110 sé comprendería bien 
la naturaleza de los part icipios y adverbios si no 
explicáramos antes el verbo. 

2.—La palabra verbo se deriva de la Vóz la t ina 
verbum, que significa palabra, y se aplicó ese nom-
bre á la parte de la oración, de que vamos á tra-
tar, porque se considera el verbo como la palabra 
por excelencia, en razón del papel tan importante 
que desempeña en el discurso. 

3.—Se han dado del verbo un sinnúmero de de-
finiciones, oscuras é inexactas las más, por la di-
ficultad que hay para explicar su naturaleza, por 
más que todos sepan qué palabras son verbos. 
Hasta los niños de pocos años saben que son ver-
bos correr, dormir, estar, cantaré, escribíamos, gri-
taron, etc. 

_ 4.—La principal d i f icul tad para definir el verbo, 
dimana, á lo que parece, del carácter tan complejo 
que en la generalidad de las lenguas tiene esta par te 
de la oración; pues no se l imi ta á expresar una idea 
de relación en lo que consiste su carácter esencial, 

sino que además expresa á la vez, casi sie m pre, 
varias ideas, como de modo, tiempo, número , per-
sona, voz, y hasta de género en algunas lenguas. 

5.—Desentendiéndonos de todas las aludidas de-
finiciones, por ser su examen impropio de este luga r 
nos limitaremos á decir que, en nuestro humi lde 
concepto, puede definirse eí verbo ̂  castellano di-
ciendo que es una parte déla oración, que expresa 
la relación que existe entre el sujeto [1] y alguna, 
idea modificativa, significando además ordinaria-
mente las ideas de modo, tiempo, número y persona 
que acompañan A esa relación (2). Cuando se di-
ce, v. g., el niño estudia, expresión que equivale á 
el niño es estudiando, ó el niño está, estudiando, la 
palabra estudia es verbo, porque á la vez expresa 
una relación entre niño y una idea modificativa, y 
las ideas de afirmación, tiempo presente, número 
singular y tercera persona. 

(i.—El verbo se considera generalmente dividi-
do en verbo substantivo y verbos adjetivos, y además 
hay verbos auxiliares, regulares, irregulares, prono-

(1). Sujeto es la palabra q u e expresa el ser de quien 
se dice que es ó hace algo. 

(2). Desconfiando de nuestros cortoB conocimientos en 
la mater ia que estudiamos, y con el temor inspirado por 
un punto tan difícil, aventuramoa una definición del 
verbo, que en ninguna par te hemos visto. Esperamos 
que las personas amantes de este género de estudios 
analicen y discutan la definición, lo cual nos servirá de 
macho para las rectificaciones que sea del caso hacer en 
una nueva edición de este pequeño t ra tado. 



minados, impersonales, defectivos, etc., denomina-
ciones que á su t iempo explicaremos. 

7.—Se da el nombre de verbo substantivo á ser, 
que expresa u n a idea de existencia, como en Dios 
es, yo soy, equivalentes á Dios existe, y yo existo. 

i 
8 .—El verbo ser b a de jado de usarse en la sig-

nificación de exist ir en que se empleaba en otro 
t iempo, pues para expresar existencia empleamos 
los verbos existir, vivir, etc., diciendo el hombre 
existe, los seres viven, y no el hombre es, los seres son. 

9 .—El verbo ser se u sa ac tua lmente para ex-
presar relación ent re u n ser y u n a modificación, 
como en Pedro es estudioso; y se l lama verbo copu-
lativo, esto es, verbo que sirve p a r a un i r . 

10.—Se da e.1 nombre de verbos adjetivos á todos 
los demás, porque, presuponiendo la idea de exis-
tencia, agregan otra idea, como estudiar, trabajar, 
cantar,que equivalen á ser estudiando, trabajando, 
cantando. 

11.—Cada u n o de los verbos adjetivos, según se 
desprende de lo dicho, puede supliese por dos pa-
labras : u n a el verbo ser, y otra la que expresa u n a 
modificaciún del ser; como en mi hermano escribe, 
que se suple por mi hermano es escribiendo. 

12.—Esta equivalencia es p u r a m e n t e teórica, 
supuesto que en la p rác t ica no se acos tumbra ha-
cer esa clase de susti tuciones, sino que se emplean 
todos los vt rbos adjet ivos. 

13.—Son semejantes al verbo ser en su signifi-
cación, los verbos estar, existir y haber. 

14.—Los verbos ser y estar, de significación aná-

loga porque ambos expresan ser, se d is t inguen en 
que ser expresa lo constante ó lo esencial, mien t ras 
que estar expresa l o m e r a m e n t e accidental ó t ran-
sitorio. El niño es atento, y el niño está atento, 
prueban c l a r amen te l a dis t inción. Se dice, sin-em-
barso, por excepción, fulano está ciego, yo* fulano 
es ciego, t r a t ándose de ceguera que se juzgue incu-
rable. 

l o — L o s verbos ad je t ivos se d iv iden en transiti-
vos é intransitivos. 

16.—Verbo transitivo, l l amado t ambién activo. 
es el que puede t r a s m i t i r d i rec tamente su acción á 
a lguna persona ó cosa, como premiar, mirar, en yo 
premio al niño, miro la casa. E n estos ejemplos, 
el verbo premiar t r a s m i t e d i rec tamente su acción 
á niño, v mirar, á casa, supuesto que el n iño es el 
premiado y la casa 1a. m i r a d a ; y por lo mismo son 
t rans i t ivos dichos verbos. 

17.—Verbo intransitivo, l l amado t ambién neutro 
por l a Academia E s p a ñ o l a de l a Lengua , es el que 
no puede t r a s m i t i r d i rec tamente su significación á 
a lguna persona ó cosa, como descansar, gemir, pues 
no se puede descansar ni gemir á n i n g u n a persona 
ó cosa, sino que s i m p l e m e n t e se dice yo descanso, 
tú gimes, etc. 

1 s .—Los verbos t rans i t ivos no p ierden su na tu -
raleza porque en a lgunos eiemplos n o t rasmi tan 
d i rec tamente su signif icación á a lguna persona ó 
cosa. Escribir es t rans i t ivo , ya sea que se diga yo 
escribo tina carta, ó s implemen te yo escribo. 

19._T,os acc identes gramat icales del verbo son 
modo,"tiempo, número y persona. 
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20.—Modo es la var iación que s u f r e el ve rbo pa-
r a expresar la m a n e r a de verif icarse su significa-
ción. 

21.—Los modos son cuatro: indicativo, impera-
tivo, subjuntivo é infinitivo. 

22.—El modo indicativo ó afirmativo expresa 
af i rmación, como leo, leías, leerán. 

23.—El imperativo expresa m a n d a t o , ruego ó 
exhortación, como estudia, niño. L a s m i s m a s for-
m a s verbales se usan p a r a denotar el m a n d a t o , el 
ruego y la exhor tac ión; y sólo por el t ono de voz 
cuando se habla , y por el contex to en lo escrito, 
puede saberse qué es lo que espec ia lmente se ex-
presa. 

24 .—El subjuntivo p resen ta l a s igni f icación del 
verbo subord inada á la significación de otro, como 
la pa labra aprenderías en si estudiaras aprende-, 
rías. L a significación de aprender e s tá subordi-
nada á la de estudiar. 

25.—La palabra subjuntivo se f o r m ó del l a t ín , 
de sub, que equivale á debajo, y d e jungere [ y ú n -
gere, j u n t a r ] . E l m o d o sub jun t ivo junta dos ver-
bos, haciendo que el u n o esté, por dec i r lo así. de-
bajo del otro. 

2fi.—El modo infinitivo p resen ta la s ignif ica-
ción del verbo de u n a m a n e r a vaga ó i n d e t e r m i n a -
da. no refiriéndose á persona , t iempo, número , etc.; 
como caminar, comer, advertir. 

27.—El infini t ivo, m á s bien que u n modo del ver-
bo, es el nombre del verbo, u n ve rdadero s u b s t a n t i v o 
que se emplea como cua lqu ie r otro n o m b r e . En es tas 
expresiones: quiero leer, deseo viajar, equ iva len tes 
á quiero una cosa que se llama leer, deseo una cosa que 

se llama viajar, leer y viajar se usan como se usar ían 
libro y mesa en quiero u n libro, deseo una mesa.. 

28.—Suelen contarse t ambién otros tres modos 
llamados, uno potencial, permisivo ó concesivo, otro 
condicional y otro optativo ó desiderativo. 

29.—El modo permisivo ó concesivo, como lo indi-
can estas palabras, expresa permiso ó concesión, co-
m o y a y a y sea en está bien, que vaya; así sea; expre-
siones equivalentes á permito que vaya, concedo que 
así sea. 

30.—El modo condicional está sujeto á u n a condi-
ción, como hablaría en si viniera le hablaría, en que 
el hablar está sujeto á la condición de venir. 

31.—El modo optativo (del l a t ín optare, desear) , 
expresa deseo, como en las expresiones m u y usuales 
que lo pase Ud. bien, que te diviertas, equivalentes 
á deseo que Ud. lo pase bien, y deseo que te diviertas. 

32.—Estos modos deben considerarse incluidos 
en el subjunt ivo, y no como modos aparte, porque en 
ejemplos como los anteriores, la significación de los 
verbos está sujeta á la de otro verbo, ya expreso co-
mo viniera; ya suplido, como permito, concedo ó de-
seo,, 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Por qué estudiamos el verbo antes que el 
par t ic ipio y el adverbio? 

2.—¿Cuál es el origen y la razón del uso de la 
pa labra verbo? 

3.—¿Por qué se han dado muchís imas definicio-
nes del verbo? , . . y ' 



i—¿De qué d imana la pr incipal dificultad para 
definir el verbo? 

5.—¿Cómo puede definirse el verbo? 
Ü.—¿Qué divisiones se hacen del verbo? 
7.—¿Qué es verbo substant ivo? 
8.—¿Se usa ser en la significación de existir? 
9.—¿Cómo se usa ser actualmente? 
10.—¿Qué son verbos adjetivos? 
11.—¿Con qué palabras pueden suplirse los ver-

bos adjetivos? 
12.—¿Se usa poner en vez de los verbos adjetivos 

sus palabras equivalentes? 
13.—¿Qué verbos son semejantes á ser? 
14.—¿En qué se dis t inguen ser y estar? 
15.—¿Cómo se dividen los verbos adjetivos? 
16.—¿Qué es verbo transi t ivo? 
17.—¿Qué es verbo intransi t ivo? 
18.—¿Se cambian en in t ransi t ivos los verbos 

transitivos en los casos en que no trasmiten directa-
mente su significación? 
, 19.—¿Cuáles son los accidentes del verbo? 

20.—¿Qué es modo? 
21.—¿Cuántos y cuáles son los modos? 
22.—¿Cuál es el indicativo? 
23.—¿Qué expresa el imperat ivo, y cómo se dis-

t inguen el mandato, el ruego y la exhortación? 
24.—¿Qué expresa el modo subjuntivo? 
25.—¿Cuál es el origen de la palabra subjuntivo? 
26.—¿Qué expresa el modo infinitivo? 
27.—¿Qué es verdaderamente el modo infinitivo? 

28.—¿Suelen considerarse otros modos? 
29.—¿Cuál es el concesivo? 
30.—¿Cuál es el condicional? 
31.—¿Cuál es el optativo? 
32.—¿Cómo pueden considerarse los tres últi-

mos modos? 

EJERCICIOS. 

Señálese entre los siguientes verbos cuáles son 
transitivos y cuáles intransitivos, diciendo la razón, 
y poniendo ejemplos en que se vean los substanti-
vos en que recaiga directamente la significación de 
cada verbo transitivo: gemir,corregir, enseñar, res-
pirar, pintar, comprender, calentar, mori', maltra-
tar, caminar, suspirar, abrir, necesitar, estudiar, 
trinar. 

LECCIÓN VIH. 

Continúan los accidentes ¿el verbo. 
—Tiempo.—Su número, significación y use.—Nú-

mero.— Persona.---Conjugaciones y su n ú m e r o -
Mol elos de conjugaciones. 

1,—Tiempo es la variación que experimenta el 
verbo para denotar si ya se verificó su significación, 
si está verificándose ó si se verificará. 

2.—De esta definición se deduce que los tiempos 
son tres en realidad, presente, pasado y futuro, es de* 



cir, el momento en que se habla, el t iempo anterior 
ó que ya pasó, y el que está por venir : p esente co-
mo en corro; pasado, como en corrí, y futuro co-
mo en correré. 

3.—Pero la generalidad de los gramáticos, acep-
tando á la letra la doctr ina que sobre clasificación 
de tiempos hace en su Gramát ica la jespectiva 
Academia Española, cuenta los t iempos que siguen: 
seis en el modo indicativo, que se l l a m a n presente 
(corro), pretérito imperfecto f corr ía ; , p etérito per-
fecto (.corrí, he corrido, ó hube corrido), pretérito 
pluscuamperfecto lyo había corrido), futuro imper-
fecto (.correré),- y futuro perfecto ^habré corrido); uno 
en el imperativo, que se l l ama presente de impera-
tivo (corre tú ; ; seis en el sub jun t ivo con iguales 
denominaciones á las de los t iempos del indicativo 
y que son: presente, yo corra; pre tér i to imperfecto, 
yo corriera, correría ó corriese; pretér i to perfecto, 
yo haya corrido; pretérito pluscuamperfecto, yo 
hubiera, habría ó hubiese corrido; f u t u r o imperfec-
to, yo corriere, y fu turo perfecto, yo hubiere corri-
do; y por último, tres en el infini t ivo, á saber: pre-
sente ,correr), pasado (haber corrido), y futuro ^ha-
ber de correr;, 

4.—Los tiempos se dividen en simples y com-
puestos: simples son los que constan de una sola 
palabra, como corrí, correré, y compuestos los que 
necesitan la ayuda de otro verbo, como había co-
rrido, habré corrido. Los verdaderos tiempos son 
los simples; los compuestos son m á s bien locucio-
nes que hacen las veces de t iempos de los verbos. 

3.—El, presente de indicativo (corro), expresa que 

la significación del verbo se verifica de presente, 
esto es, en el momento en que se habla . 

B.—Sin embargo de que el t iempo presente debe 
considerarse corno un momento indivisible, el mo-
men to en que se habla, el t iempo gramatical lla-
mado presente puede referirse á un t iempo mayor 
ó menor, en par te pasado y en par te futuro, como 
en estos ejemplos: hoy escribo, esta semana es llu-
viosa, este mes tiene treinta días, este año es bisies-
to, este siglo es el de la ilustración, etc., ejemplos 
en que las formas verbales de presente escribo, es 
y tiene, se refieren á un día, una semana, un mes, 
u n año y un siglo. Y t ratándose de verdades 
eternas, las formas verbales de presente compren-
den todo tiempo, como en Dios es justo, dos y 
tres son cinco, la esfera es figura perfecta. 

7.—A veces las formas verbales de presente ex-
presan solamente t iempo pasado ó tiempo futuro: 
pasado, como en siempre que trabajo estoy contento, 
como si se dijera siempre que he trabajado he esta-
do contento; y fu turo , como en la semana próxima 
salgo de esta- ciudad, por saldré de esta ciudad. 

8.—El pretérito imperfecto, ó, como si dijéra-
mos, pasado incompleto r yo cor r í a \ expresa un 
h .'cho pasado, pero que era presente al verificarse 
otro, como en yo corría mientras mi hermano estu-
diaba. Se l lama también pasado simultáneo ó 
presente al pasado. 

9.—El pretérito perfecto, ó pasado completo, tiene 
tres formas, corrí, he corrido y hube corrido, que no 
se usan indiferentemente. Se usa la forma simple 
corrí para denotar un hecho enteramente transcu-



n-ido y sin relación a l g u n a , como en ayer corrí por 
el camino; la forma compues ta he corrido se refie-
re á un período de t i e m p o que no ha t ranscurr ido 
por completo, como hoy he corrido poco; y la for-
m a hube corrido, la m e n o s empleada, sólo se usa 
acompañando á expres iones tales como después 
que, luego que, así que, cuando, no bien, en segui-
da que, tan pronto como, y a lgunas o t ras semejan-
tes. 

10.—El pretérito pluscuamperfecto, pasado más 
que perfecto ó más que completo, como si dijéra-
mos (había corrido), e x p r e s a un hecho que es pa-
sado no sólo respecto del momento en que se ha-
bla, sino también respecto de otro hecho; como ha-
bía corrido cuando llegaste, en que la acción de co-
rrer, pasada respecto del momento de la palabra, 
ya había pasado al ver i f icarse la acción de llegar, 
t ambién ya verificada. E s t e t iempo se denomina 
también pasado al pasado. 

11-—El fu turo imper fec to correré, expresa sim-
plemente un hecho q u e a u n no acaece, como en si 
le veo venir correré. 

12.—El fu tu ro per fec to (habré corrido), expre-
sa un hecho fu tu ro respec to del momen to de la 
palabra, hecho que se rá pasado cuando se verifi-
que otro de que se h a b l a ; como habré corrido cuan-
do vengas, en que la acc ión f u t u r a de correr será 
ya pasada cuando se ver i f ique la de venir, tam-
bién f u t u r a en el m o m e n t o en que se habla. 

13.—El presente de i m p e r a t i v o es, en cierto modo, 
mixto de presente y de f u t u r o , porque el mandato , el 
ruego ó la exhortación, son de presente, y la reali-

zación de ese mandato, etc., no puede ser más que 
fu turo . 

14.—Los seis tiempos del sub jun t i vo no tienen 
significaciones tan precisas como los correspon-
dientes del indicativo, y sólo por vaga semejanza 
con éstos toman iguales denominaciones. 

15.—Las tres formas del pretérito imperfecto de 
subjunt ivo (comiera, correría y corriese), no se 
usan indist intamente, como puede verse en yo co-
rrería si corrieras, expresión en la cual en vez de 
yo correría puede decirse yo corriera (aun cuando 
es menos usado), y en vez de corrieras se puede 
poner corrieses; así que, puede decirse yo corriera 
ó correría, si corrieras ó corrieses; pero no yo co-
rriese si correrías. De manera que la pr imera for-
ma se trueca unas veces por la segunda, y otras 
por la tercera; pero la tercera y la segunda no se 
sust i tuyen nuiicá Ta una por la otra. 

1(3.—Los tiempos del infinit ivo expresan lo que 
significa el nombre de cada uno, esto es, presente, 
pasado ó futuro, respectivamente. 

17.—Número es la variación que exper imenta el 
verbo para indicar que se t ra ta de uno ó m á s seres. 

18.—Los números son dos, como en los substan-
tivos, pronombres y adjetivos: Singular como en 
escribo, y plural como en escribimos. 

19.—Persona es 1a. variación que exper imenta el 
verbo para indicar que habla de la primera, se-
gunda ó tercera persona, entendiéndose por ellas 
lo mismo que tratándose del pronombre personal. 



20.—Las personas son tres como en el pronom-
bre: primera, como estudiaré; segunda, como estu-
diarás, y tercera, como estudiará. 

21.—Se l lama conjugación, el conjunto de va-
riaciones que exper imenta el verbo para expresar 
los modos, tiempos, números y personas; y con-
jugar un verbo es señalar todas esas variaciones, 

22.—Las conjugaciones no son iguales para to-
dos los verbos, pues unos se suje tan extrictamen-
te á determinados verbos modelos, y otros se sepa-
ran más ó menos de dichos modelos. 

23.—De aquí proviene l a división de verbos re-
gulares y verbos irregulares: son regulares los que 
en su conjugación se su j e t an al modelo respectivo, 
é irregulares los que se separan más ó menos de él. 

24.—Para conjugar u n verbo se agregan á sus 
letras radicales las terminaciones que tiene el mo-
delo correspondiente. 

2o.—Son letras radicales las que quedan en el 
presente de infini t ivo qu i t ando la terminación ar, 
er ó ir; así las radicales de estudiar, comer y par-
tir, son, respectivamente, estudi, com y part. 

26.—Hay tres conjugaciones para los verbos re-
gularás: pertenecen á la p r imera los que en el pre-
sente de infinit ivo t e r m i n a n en ar, como trabajar-. 
á la segunda los que en el mismo t iempo termi-
n a n en er, como correr; y á la tercera los que ter-
minan en ir, como dividir. 

27.—Pueden servir de modelo los verbos estu-
diar, comer y partir, cuyas conjugaciones se po-
nen en seguida. 

Í K — L a s conjugaciones están dispuestas de tal 
m a n e r a que cacla modo comprenda uno ó más tiem-
pos, cada tiempo los dos números, y cacla número 
las tres personas, á saber : 

29.—CONJUGACIÓN DEL VERBO E S T U D I A R . 

MODO INDICATIVO. 

Tiempo Presente. 

Singular. Plural. 

Estudio. Estudiamos. 
Estudias. Estudiáis . 
Estudia . Es tudian . 

PRETÉRITO IMPERFECTO. 

(Yo) Es tudiaba . Estudiábamos. 
Es tudiabas . Estudiabais . 

(E l ) 1'iSt udiaba. Es tud iaban . 

PRETÍ.RITO PERFECTO. 

Estudió, he estudiado ó 
hube estudiado. 

Estudiaste, has estudia-
do ó hubiste estudiado. 

Estudió, ha estudiado ó 
hubo estudiado. 

Estudiamos, hemos estu-
diado ó hubimos es-
tudiado. 

Estudiasteis, habéis es-
tudiado ó hubisteis 
estudiado. 

Es tudiaron, han estu-
diado ó hubieron estu-
diado. 



PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO. 

(Yo) Hab ía estudiado. H a b í a m o s estudiado. 
Habías estudiado. H a b í a i s estudiado. 

(É l ) Hab ía estudiado. H a b í a n estudiado. 

FUTURO IMPERFECTO. 

Estudiaré . Es tud ia remos . 
Estudiarás . Es tudiaré i s . 
Es tudiará , E s t u d i a r á n . 

FUTURO JERFECTO. 

Habré estudiado. H a b r e m o s estudiado. 
H a b r á s estudiado. H a b r é i s estudiado. 
H a b r á estudiado. H a b r á n estudiado. 

MODO IMPERATIVO. 

Presente. 

(Carece de I a persona.) Es tud iemos . 
Es tud ia [ tú . ] E s t u d i a d . 
Es tud ie [él.] E s t u d i e n . 

MODO SUJUNTIVO. 

Presente. 

[Yo] Estudie. Es tud i emos . 
Estudies. Es tud ié i s . 

[ É l ] Estudie. E s t u d i e n . 

PRETÉKITO IMPERFECTO. 

(Yo' Es tudiara , estudia- Es tudiáramos, estudia-
ría ó estudiase. r iamos ó estudiáse-

mos. 
Estudiaras , estudiarías Estudiarais , estudia-

<5 estudiases. riáis ó estudiaseis. 
(É l ) Estudiara , estudia- Es tud ia ran , es tudiar ían 

ría ó estudiase. ó estudiasen. 

PRETERITO PERFECTO. 

(Yo) H a y a estudiado. H a y a m o s estudiado. 
Hayas estudiado. Hayá i s estudiado. 

(K.l) Haya estudiado. ' H a y a n estudiado. 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. 

(Yo) Hubiera, habr ía ó Hubiéramos, habr ía-
hubiese estudiado. m o s ó hubiésemos es-

tudiado. 
Hubieras habr ías ó Hubiera is , habríais ó 
hubieses estudiado. hubieseis estudiado. 

(Él) Hubiera , habr ía ó Hubieran , habr ían ó 
hubiese estudiado. hubiesen estudiado. 

FL'TURO IMPERFECTO 

(Yo) Estudiare. 
Estudiares. 

(Él) Estudiare. 

Estudiáremos. 
Estudiareis . 
Es tudiaren . 

FUTURO PERFECTO. 

(Yo) Hubiere estudiado. Hubiéremos estudiado. 



Hubieres estudiado. Hubiereis estudiado. 
(Él) Hubiere estudiado. Hubie ren estudiado. 

Presente. 

Estud ia r . 

M0T)0 INFINITIVO. 

Pasado. 

Haber es tudiado 

Futuro. 

Haber de estu-
diar. 

30.—CONJUGACIÓN' DET. y e r r o COMER. 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

Singular. Plural. 

Como. Comemos. 
Comes. Coméis. 
Come. Comen. 

I RETÉRITO IMPERFECTO. 

(Yo) Comía. Comíamos. 
Comías. Comíais. 

(El) Comía. Comían. 

PRETÉRITO PERFE»'TO. 

Comí, lie comido ó hu-
be comido. 

Comiste, lias comido ó 
hubis te comido. 

Comió, ha comido ó 
hubo comido. 

Comimos, hemos comi-
do ó hubimos comido. 

Comisteis, habéis comido 
ó hubisteis comido. 

Comieron, han comido ó 
hubieron comido. 
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. 

(Yo) Hab ía comido. 
Habías comido. 

(11) Había comido. 

FUTURO 

Habíamos comido. 
Había i s comido. 
H a b í a n comido. 

IMPERFECTO. 

Comeré. • Comeremos. 
Comerás. Comeréis. 
Comerá. Comerán. 

FUTURO PERFECTO. 

Habré comido. Habremos comido, 
Habrás comido. Habré i s comido. 
Hab rá comido. H a b r á n comido. 

MODO IMPERATIVO. 

Presente. 

Carece igualmente de 1. n persona. 

Come (tú). Comamos. 
Comed. 

Coma (él,4. Coman. 

MODO SUBJUNTIVO. 

Presente. 

(Yo) Coma, 
Comas. 

(Él) Coma. 

Comamos. 
Comáis. 
Coman. 
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PRETÉRITO IMPERFECTO. 

(Yo) Comiera, comería 
ó comiese. 

Comieras, come-
rías ó comieses. 

(Él) Comiera, comería 
ó comiese. 

Comiéramos, comería-
m o s ó comiésemos. 

Comierais , comeríais ó 
comieseis. 

Comieran , comerían 6 
comiesen. 

PRETÉRITO PERFECTO. 
/ 

(Yo) H a y a comido. H a y a m o s comido. 
H a y a s comido. H a y á i s comido. 

( E l ; H a y a comido. H a y a n comido. 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. 

(Yo) Hubiera , habr ía ó H u b i é r a m o s , habría-
hubiese comido. m o s ó hubiésemos 

comido. 
Hubieras , hab r í a s H u b i e r a i s , habr ía is o 

ó hubieses co- hubiese is comido, 
mido. 

( É l ) Hubiera , habr ía ó H u b i e r a n , habr ían ó 
hubiese comido. h u b i e s e n comido. 

FUTURO I M P E R F E C T O . 

(Yo) Comiere. Comiéremos . 
. Comieres. Comiere is . 

( E l ; Comiere. Comie ren . 

FUTURO P E R F E C T O . 

(Yo) H u b i e r e comido. H u b i é r e m o s comido. 

v n h u b i e r e s comido. Hubiere is comido 
(üd) Hubiere comido. Hub ie ren comido. 

Fu tu ro . 

Haber de comer. 

MODO INFINITIVO. 

Presente. Pasado. 

Comer. Haber comido 

• ' 11 ;—CONJUGACIÓN DEL VERBO P A R T I R . 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

¡singular. Plural. 

Parto . Par t imos. 
Par tes . Pa r t í s . 
Pa i te . Pa r t en . 

PRETÉRITO IMPERFECTO. 

(Yo) Par t ía . Par t íamos. 
Par t ías . Part ía is . 

( M ; Par t ía . Par t í an . 

PRETÉRITO PERFECTO. 

Par t í , he par t ido ó hube Par t imos , hemos par t i -
r ) pai'tido. do ó hub imos part ido. 
Partiste, has pa r t ido ó Partisteis, habéis par t i -

hubis te part ido. do ó hubisteis part ido. 
Partió, h a par t ido ó hu- Partió, ha par t ido ó hu-

bo par t ido. bo partido. 



PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. 

(Yo) Hab ía part ido. Habíamos partido. 
Habías part ido. Hab ía i s partido, 

( í l . Hab ía part ido. Hab ían partido. 

FUTURO IMPERFECTO. 

Part iré . Part i remos. 
Par t i rás . Partiréis. 
Par t i rá . Par t i ran . 

FUTURO PERFECTO. 

Habré part ido. Habremos partido 
H a b r á s part ido. Habré is p a r t i d o . 
H a b r á part ido. H a b r á n par t ido. 

M0I)0 IMPERATIVO. 

Presente. 

Carece igualmente de 1. * persona. Partamos. 
Pa r te (tu). 
Par ta (el). 1 ar tan. 

MODO SUJUNT1VO. 

Presente. 

(Yo) Par ta . Partam« s. 
Par tas . Va t ia^ . 

(É l ) Par ta . 1 > a r t a n -

PRETERITO IMPERFECTO. 

(.Yo) Partiera, par t i r ía Part iéramos, par t i r íamos 
ó partiese. ó partiésemos. 

Partieras, part i- Part ierais, partiríais, ó 
' rías ó partieses. partieseis. 

(Él) Partiera, par t i r ía Part ieran, par t i r ían ó par-
ó partiese. tiesen. 
i 

PRETÉRITO PERFECTO. 

(Yo) H a y a part ido. Hayamos part ido. 
Hayas part ido. Hayá i s partido. 

(É l ) Haya part ido. Hayan partido. 

PRÉTÉRTTO PI.USCUAMPERFECTO. 

(Yo) Hubiera, habr ía Hubiéramos, habríamos ó 
ó hubiese par - hubiésemos part ido, 
tido. 

Hubieras, habr ías Hubierais , habríais ó hu-
ó hubieses par- bieseis partido, 
ticlo. 

( É l ; Hubiera, habr ía Hubie ran , habr ían 6 hu-
6 hubiese par- biesen partido, 
tido. 

FUTURO IMPERFECTO. 

(Yo) Partiere. Partiéremos. 
Partieres. Partiereis. 

<É1) Partiere. Part ieren. 

FUTURO PERFECTO. 

(Yo) Hubiere partido. Hubiéremos part ido. 
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,-fin J í » ^ ^ Partido. Hubiereis part ido. 
( H u b íere part ido. Hubieren part ido. 

MODO INFINITIVO. 

Presente. j Pasado. 

r a r t i r . | Haber part ido. 

Futuro. 

Haber de partir-. 

CUESTIONA RIO. 

1—¿Qué es t iempo? 
o' ¿Cuántosson los t iempos? 

mática? a n t ° S 8 6 a c e p t e n p o r l o ^ m ú n en Gra-

los^veMaderos?6 7 cuáles son 

6 ' Z ¿ O n t ' ! ^ P r e S a I 1 p r e s e n t e d e indicativo? 

t u J o ~ ¿ E X p r e S a 61 p r e s e n t e u n t i e m P O pasado ó fu-

0 - í c n l e f n f r a d p V e t é r i t 0 ^ p e r f e c t o ? 
cómo ¿ S S ? » f ° r m a S t i e n e el pretérito perfecto y 

t o ? 1 0 . - ¿ Q u é expresa el pretérito pluscuamperfec-

/ a t u r o imperfecto? 
Jo ¿ \ e l f u t l l r o perfecto? 

perat ivo '^ q U G t Í G l n p 0 8 6 r e f i e r e e l P á s e n t e de im-

14)-» 
15.—¿So usan indist intamente las formas del 

p reten ter imperfecto? 
16.—¿Qué expresan los tiempos del infinitivo? 
1 ' —¿Qué es número en el verbo? 
18-—¿Cuántos son los números en el verbo? 

—¿Qué es persona en el verbo? 
20—¿Cuántas son las personas en el verbo? 
21—¿Qué es conjugación y qué conjugar? 
2'-- ¿Son iguales las conjugaciones? 
23.—¿Cómo se dividen los verbos atendiendo á 

la variedad de conjugaciones? 
24.—¿Qué se hace para conjugar un verbo? 
25.—¿Qué son letras radicales? -
26.—¿Cuántas son las conjugaciones de los ver-

bos regulares? 
27.—¿Qué conjugaciones pueden servir de mo-

delos? 
28.—¿Cómo están dispuestas las conjugaciones? 
29.—¿Cómo se conjuga el verbo estudiar? 
30.—¿Y el verbo comer? 
31.—¿Y partir? 

EJERCICIO. 

Con ¡ligúense los verbos pasear, sestear, atenacear, 
desear, maniatar y principiar, particularmente los 
tiempos presentes de indicativo, imperativo v sub-
junt ivo de los cuatro primeros verbos. 
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LECCIÓN IX. 

Gerundio.—Su uso y significaciones—Verbos regula-
res irregulares.—'Varias ciases de éstos últimos-— 
Conjugaciones de ser, haber, ir, ssir, erguir, valer, 

podrir, placer, yacer, venir, querer, ciser y cocer. 

1.—Hay una 'forma' verbal l lamada gerundio, 
que termina en ando si se deriva do un verbo de la 
pr imera conjugación, y en iendo ó yendo. si do un 
verbo de la segundan torcera; como do Ir ahajar, 
trabajando, y do comer, leer -y escribir, comiendo, 
leyendo y escribiendo. 

2.—El gerundio es de uso común en vez de las de-
más formas verbales cuando quiere expresarse tina 
acción continuada; así es frecuente decir está escri-
biendo, iban caminando, estamos estudiando, por es-
cribe, caminaban, estudiamos. Y no se dice, por 
ejemplo, está brillando un relámpago, ni le está dan-
do un golpe, porque lo que expresa es instantáneo. 

?>.—Además de acción continuada, suele ¡expresar 
modo, como en viene saltando, cantando, etc., y tam-
bién simultaneidad, como en estando yo en México 
llegó mi hermano, es decir, al mismo tiempo se ve-
rificaban las significaciones de estar y de llegar. 

4.—Suele abusarse déla formageruiidiva en expre-
siones como éstas: leíunlibro conteniendo abundan-
te'doctrina, encontramos unos hombres pretendiendo 
asaltar el fuerte, por un libro que contenía abiin-
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dante doctrina, unos hombres que pretendían asal-
tar el fuerte. 

5.—Son verbos regulares, según se indicó en la 
lección precedente, los que al conjugarse no expe-
rimentan alteración en sus letras radicales ni en las 
terminaciones que corresponden conforme ¡al res-
pectivo modelo, como respetar, tejer, crujir; é irre-
gulares los que alteran, ya las letras radicales, ya 
las terminaciones, ó unas y otras. E l verbo calen-
tar, por ejemplo, altera sus radicales en caliento, 
calientas, etc., admitiendo una i; pues para que 
fuera regular sería necesario decir cale ntó, calentas, 
etc. El verbo estar cambia algunas veces las ter-
minaciones respectivas, como en estoy, estuve, estu-
viera, etc., por esto, esté, estára, etc., que correspon-
derían .con las formas estudio, estudié, estudiara, 
etc., del modelo estudiar. Por último, el yerbo ser 
cambia, tanto su letra radical como las termina-
ciones de la conjugación, pues se dice soy, eres, es, 
somos, en lugar de so, ses, se, sernos, conforme al 
modelo temer. 

(i—So se consideran como irregulares los verbos 
que aunque cambien por otras algunas de sus letras 
radicales ó de las de l a terminación, conservan l a 
misma pronunciación de las letras que se pierden, 
teniendo por 3o tanto esos verbos una simple irre-
gularidad de escritura. Tales son los terminados 
en el infinitivo en car, cer, cir, gar. ger ó gir, algu-
nos en aer, eer, oer, y el verbo delinquir, todos los 
cuales tienen las alteraciones que pueden verse en 
seguida: 



Sacar Saqué. 
Mecer Mezo. 
Resarcir Resarzo. 
Sufragar Sufragué. 
Proteger Protejo. 
Regir Rijo. 
Delinquir Delinco. 
Raer . . . . R a y o . 
Creer Creyó. 
Roer Royera. 

7.—Muchos verbos i r regulares pueden fo rmar 
clases, sujetándose en sus i r regular idades á ciertos 
modelos, y otros-tienen su conjugación especial. 

8.—-Los primeros pueden reducirse á las tres cla-
ses principales que se ven en seguida: 

1. ^ clase. 

9.—Los verbos de l a p r i m e r a clase t ienen la irre-
gular idad de que reciben u n a i an tes de la c de las 
letras radicales, en todo el s ingular y en la tercera 
persona del plural de los presentes de indicativo, 
imperat ivo y subjunt ivo. Su modelo puede ser 
acertar, cuya i rregular idad está ún icamente en las 
formas que siguen, siendo regular en las demás: 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Acierto. 
Aciertas. 
Acierta. Acier tan. 

PRESENTE DE IMPERATIVO. 

Acierta tú. 
Acierte él. Acierten ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

[Yo] acierte. 
Aciertes. 

[É l ] acierte. Acierten. 

10.—Este verbo y otros de la misma clase, co-
mo calentar, cerrar, encerrar, pensar, se conjugan 
bien sin necesidad de modelo; así, todos dicen ca-
liento, cierro, encierro, pienso, y no calentó, cerro, 
encc ro, y pensó; pero t ra tándose de verbos de me-
nos uso, como ensangrentar ¡ empedrar, enlénzar y 
otros, que pueden dar lugar á dudas, conviene 
decir cuáles de ellos son irregulares y cuáles no. 
Para esto s í rve la l ista siguiente de los verbos irre-
gulares de la pr imera clase; los no comprendidos 
deben conjugarse como regulares. 

Acertar. 
Acrecentar. 
Adestrar. 
Alebrarse. 
Alentar . 
Apernar. 
Apretar . 
Arrendar . 

Helar . 
Herbar. 
Herrar . 
Incensar . 
Infernar . 
Invernar . 
Manifestar . 
Melar. 



Aterrar (1). 
Atestar (2j . 
Calentar . 
Cegar. 
Cerrar. 
Cimentar . 
Comenzar. 
Concertar. 
Confesar. 
Dentar . 
Deslendrar . 
Desmembrar . 
Desterrar. 
Emparentar". 
E m p e d r a r . 
Empezar . 
Encomendar . 
Enlenzar . 
E n m e n d a r . 
Ensangrentar . 
En te r ra r . 
Er ra r . 
Escarmenta r . 
Ferrar . 
Fregar. 
Gobernar. 
Hacendar . 

Mentar . 
Merendar. 
Nevar. 
Pensar . 
Plegar. 
Quebrar. 
Recentar. 
Recomendar. 
Regar. 
Regimentar. 
Remendar . 
Renegar. 
Salpimentar. 
Sarmentar. 
Segar. 
Sembrar. 
Sementar. 
Sentar. 
Serrar. 
Sosegar. 
Soterrar. 
Temblar. 
Tentar . 
Trasegar. 
Travesar 
Tropezar, 
Ventar . 

(1) I r regular si significa echar por tierra, pero cuando 
signifique causar terror es regular. 

(2) E n la significación de henchir-, en la de atestiguar 
es regular . 

Y los compuestos de los verbos anteriores, como 
aferrar, atravesar, reventar. 

11.—Los verbos de esta clase, si t e rminan en el 
infinit ivo en er ó ir, como entender y concernir, si-
guen la conjugación de acertar, únicamente en la 
i rregularidad de las letras radicales; por lo que 
respecta á las terminaciones, toman las del mode-
lo correr ó escribir, respectivamente. La misma 
observación es aplicable á las otras dos clases de 
verbos irregulares. 

2. e clase. 

12.—Pertenecen á la segunda clase los verbos 
que cambian en ue l a o de sus letras radicales; y 
tienen la i r regular idad en los mismos tiempos y 
personas que los verbos de la p r imera clase. Su 
modelo puede ser contar, cuyas irregularidades son 
las siguientes: 

PRESENTE 0F. INDICATIVO. 

Cuento. 
Cuentas. 
Cuenta. Cuentan . 

PRESENTE DE IMPERATIVO. 

Cuenta tú. 
Cuente él. Cuenten ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

(Yo) cuente. 
Cuentes. 

(Él) cuente. Cuenten. 



i 
Son de esta segunda clase los verbos siguientes 

Abuñolar. 
Aclocar. 
Acordar. 
Acornar. 
Aforar [1]. 
Agorar. 
Alongar. 
Almorzar. 
Amolar. 
Apercollar. 
Apostar (2 . 
Avergonzar. 
Azotar. 
Colgar. 
Consolar. 
Contar. 
Degollar. 
Denostar. 
Desollar. 
Desflocar. 
Desmajolar. 
Desollar. 
Desosar. 
Dolar. 
Emporcar. 

Enclocar. 
Encontrar . 
Encorar . 
Encordar. 
Encovar. 
Engorar . 
Engrosar. 
Entor tar . 
Follar. 
Forzar. 
Holgar. 
Hollar. 
Moblar. 
Mostrar. 
Poblar. 
Probar. 
Recordar. 
Recostar. 
Regoldar. 
Renovar. 
Resollar. 
Rodar. 
Rogar. 
Solar. 
Soltar. 

(1) E n la acepción de dar fuero, po ique en la de dar 
6 tomnr dforo, y hacer aforos, es regular. 

(2) Cuando significa hacer apuestas, porque en la acep-
ción de situar personas 6 caballerías en un lugar, es regu-
l a r . 

ai 
Sonar. Trocar. 
H o ñ a r - Tronar. 
T o s t a r - Volar. 

Volcar. 

V los compuestos respectivos, como mancornar, 
asolar, resonar, revolcar. 

3. e clase. 
* 

13.—Son de la tercera clase de irregulares los ver-
bos que en el infinitvo terminan en accr, ecer, ocer 
y ucir, como nacer, agradecer, conocer y lucir, los 
cuales admiten una 2 antes de la c, en la primera 
persona de singular del presente de indicativo, en la 
tercera de singular y primera y tercera de plural del 
imperativo, y en todo el presente de subjuntivo. 

Son excepciones de los verbos de esta clase: me-
cer y remecer que son regulares, y pacer y sus com-
puestos, placer, yacer, cocer, escocer v recocer, que 
tienen otras irregularidades. 

Ejemplo: 

AGRADECER. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Agradezco. 

PRESENTE DE IMPERATIVO. 

Agradezca él. 
Agradezcamos nosotros, 
Agradezcan ellos. 



p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o . 

(Yo) agradezca. 
Agradezcas. 

(El) agradezca. 

Agradezcamos. 
Agradezcáis. 
Agradezcan. 

14.—Entre los verbos de esta clase es tán los ter-
minados en ducir, como producir y conducir, los 
cuales, además do la i r regula r idad expresada , tie-
nen ot ra que consiste en cambiar en j la c de cir, 
perdiendo la i i nmedia ta ó cambiándola por e y 
aun perdiendo á veces el acento. Las i r regular i -
dades están en la fo rma s imple del pre té r i to perfec-
to de indicativo, en las fo rmas p r imeras y tercera 
del pretéri to imperfecto de subjunt ivo, y en el fu-
turo imperfecto del m i s m o modo. Conducir, por 
ejemplo, es i r regular en : 

p r e t é r i t o p e r f e c t o i )e i n d i c a t i v o . 

Conduje . 
Condujiste. 
Condujo. 

Conduj imos . 
Condujis teis . 
Conduje ron . 

m o d o s u b j u n t i v o . 

Pretérito imperfecto. 

(Yo) condujera ó 
condujese. 

Condujeras ó 
condujeses. 

(Él) condujera ó 
condujese. 

C o n d u j é r a m o s ó 
condujésemos. 

Conduje ra i s ó 
condujeseis . 

C o n d u j e r a n ó 
condujesen . 

f u t u r o i m p e r f e c t o . 

(Yo) condujere. Condujéremos. 
Condujeres. Condujereis. 

[ É l j condujere. Condujeren. 

15.—Los demás verbos irregulares tienen, unos 
alguna irregularidad parecida más ó menos á las 
anteriores; otros t ienen dos ó más, también m u y 
semejantes á las que hemos dado á conocer, y otros, 
por último, son m u y irregulares. 

1G.—Es digno de notarse que las irregularidades 
estén casi todas en los tiempos y personas en que 
son irregulares los verbos de las tres clases notadas; 
es decir, ó en los presentes menos el de infinitivo, ó 
en el pretérito perfecto de indicativo y pretérito im-
perfecto y fu turo imperfecto del subjuntivo, ó en 
unos y otros. Analizando, por ejemplo, las conjuga-
ciones de pedir, sentir, jugar, dormir, andar y 
otros verbos, se comprueba fáci lmente lo dicho. 

17.—Siendo tantos los verbos irregulares no com-
prendidos en las tres clases estudiadas y m u y labo-
rioso hablar, de todos, nos l imitaremos á presen-
tar la conjugación de los m u y irregulares, la dé los 
que por su poco uso ó por alguna otra circunstancia 
pueden ofrecer dificultades á los principiantes, y la 
de otros pocos que ofrezcan alguna par t icular idad 
notable Son de los primeros ser, haber é i r ; de los se-
gundos asir, erguir, valer, podrir ó pudrir, placer y 
yacer, y de los últ imos venir, querer, coser, cocer, etc. 
No siempre pondremos las conjugaciones completas. 
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SEK. 

m o d o i n d i c a t i v o ' . 

Presente. 

Boy. Somos. 
Eres. Sois. 
Es. Son. 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) era, eras, etc. 

p r e t é r i t o p e r f e c t o . 

Fui, he sido ó hube sido. 
Fuiste, has sido, etc. 

p r e s e n t e d e i m p e r a t i v o . 

Sé tú. 
Sea éi. 

Seamos nosotro 
Sed vosotros. 
Sean ellos. 

m o d o s u b j u n t i v o . 

Presente. 

(Yo) sea. 
Seas. 

(Él) sea. 

Seamos. 
Seáis. 
Sean. 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) fuera, sería ó fuese, etc. 

f u t u r o i m p e r f e c t o . 

(Yo) fuere, fueres, etc. 

H A B E K . 
Volveremos á hablar de este verbo al t ra tar de 

los auxil iares y de los impersonales. Se emplea-
ba en la significación de tener, en que no se usa va, 
y su conjugación es: 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

He. 
Has. 
Ha . 

l i emos ó habernos. 
Habéis. 
Han . 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) había, etc. 

p r e t é r i t o p e r f e c t o . 

Hube, he habido ó hube habido, etc. 

f u t u r o i m p e r f e c t o . 

Habré, habrás, etc. 

p r e s e n t e d e i m p e r a t i v o . 

H e tú. 
H a y a (él). 

Hayamos nosotros 
Habe«J vosotros. 
H a v a n ellos. 

8 ¿ 



p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) hubiera, habr ía ó hubiese, etc. 

f u t u r o i m p e r f e c t o . 

(Yo) hubiere, etc. 

m o d o i n d i c a t i v o . 

Presente. 

Voy, vas, etc. 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

Iba, etc. 

p r e t é r i t o p e r f e c t o . 

18.—Fui (1), he ido ó h u b e ido, etc. 

p r e s e n t e d e i m p e r a t i v o . 

Vé tú . 
Vaya él. 

Vayamos nosotros. 
I d vosotros. 
V a y a n ellos. 

(1). Es digno de notarse que fui, fuera,fu,e;e, fuere, etc., 
sean tanto formas de ser, como de ir; se dice/« 'ale soldad", 
y fuiste á México; fué ra ws estudiantes, y fuéramos ápiseo. 

m o d o s u b j u n t i v o . 

Presente. 

(Yo) vaya. 
Vayas. 

(Él) vaya. 

Vayamos. 
Vayáis. 
Vayan . 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) fuera, iría ó fuese, etc. 

f u t u r o i m p e r f e c t o . 

(Yo) fuere, etc. 

ASIR. 

m o d o i n d i c a t i v o . 

Presente. 

Asgo. 
Ases. 
Ase. 

Asimos. 
Asís. 
Asen. 

p r e t e r i t o im p e r f e c t o . 

(Yo) asía, etc. 

p r e t é r i t o p e r f e c t o . 

Así, he asido ó hube asido, etc. 
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FREMENTE DE IMPERATIVO. 

Ase tú. 
Asga él. 

Irgo ó vergo. 
Jigües ó yergues. 
Irgue ó yergue. 

Asgamos nosotros. 
Asid vosotros. 
Asgan ellos. 

iS, 

Erguimos. 
Erguís. 
Irguen ó yerguen 

m o d o s u b j u n t i v o . 

Presente. 

(Yo) asga, Asgamo 
Asgas. Asgáis. 

(Él) asga. Asgan. 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) asiera, asiría ó asiese, etc. 

E R G U I R . 

d o d o i n d i c a t i v o . 

Presente. 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) erguía, erguías, etc. 

p r e t é r i t o p e r f e c t o . 

Erguí, lie erguido ó hube erguido. 

Erguíste, etc. 
Jrguió, etc. 

Erguimos, etc. 
Erguísteis, etc. 
Irguieron, etc. 

f u t u r o i m p e r f e c t o . 

Erguiré, etc. 

p r e s e n t e d e i m p e r a t i v o . 

Irgue ó yergue tú. 
Irga ó verga él. 

Irgamos ó yergamos 
nosotros. 

Erguid vosotros. 
Irgan ó vergan ellos. 

m o d o s u b j u n rivo. 

Presente. 

[Yo] irga ó y erga. 
Irgas ó vergas. 

[Él] irga ó verga. 

Irgamos ó yergamos. 
Irgáis ó yergáis. 
I rgan ó yergan. 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

[Yo] irguiern, erguiría ó irguiese, etc. 

f u t u r o i m P k j i f e c t o . 

[Yo] irguiere, etc. 
VALER. 

p r e s e n t e i>e i m p e r a t i v o . 

Val 6 vale tú. 
Valga él. 

Valgamos nosotros. 
Valed vosotros. 
Valgan ellos. 



Las dos formas de la segunda persona de singu-
l a r del impera t ivo de este verbo, sólo se emplean 
con algunos p r o n o m b r e s pospuestos, como valme ó 
váleme, valte ó válete, valnos ó válenos. 

P O D R I R Ó P U D R I R , 

Respecto de es te verbo, recomienda la Acade-
m i a Española de l a Lengua, que á excepción del 
infini t ivo que es i n d i s t i n t a m e n t e podrir 6 pudrir, 
y de la forma l l a m a d a par t ic ipio pasivo, que es po-
drido, las demás f o r m a s se empleen con u en vez 
de o, y se diga pudría, pudriera, 110 obstante que 
también se usan podría y podriera. La recomen-
dación tiene por ob je to que se fije el uso y 110 se 
confundan podría, podrías, etc., formas de poder, 
con otras del v e r b o de que tratamos. 

'4 

P É A C E R . 

L a Academia E s p a ñ o l a declara que esté verbo 
debe conjugarse as í . 

m o d o i n d i c a t i v o . 

Presente. 

Plazco, places, e tc . 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) placía, p lac ías , etc. 

PRETÉRITO rERFECTO. 

Plací, he placido, etc. 
Placiste, etc. 
Plació ó plugo, ha pla-

cido, etc. 

Placimos, etc. 
Placisteis, etc. 
Placieron ó pluguieron, 

etc. 

FUTURO IMPERFECTO. 

Placeré, etc. 

PRESENTE DE IMPERATIVO. 

Place tvi. 
Plazca él. 

Plazcamos nosotros. 
Placed vosotros. 
Plazcan ellos. 

m o d o s u b j u n t i v o . 

Presente. 

(Yo) plazca. 
Plazcas. 

(É l ) plazca, piega ó 
plegue. 

Plazcamos. 
Plazcáis. 
Plazcan. 

TRETURITO IMPERFECTO. 

(Yoj placiera, placería 
ó placiese. 

Placieras, place-
rías ó placieses. 

(Él) placiera ó pluguie-
ra, placería, y pla-
ciese ó pluguiese. 

Placiéramos, etc. 

Placierais, etc. 

Placieran, placerían ó 
placiesen. 
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f u t u r o i m p e r f e c t o , 

(Yo) placiere, | Placiéremos. 
Placieres. I Placiereis. 

(ÉJ) placiere ó pluguiere. | Placieren. 

YACER. 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

Yazco, yazgo ó yago. 
Yaces. 
Yace. 

Yacemos. 
Yacéis. 
Yacen. 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

(Yo) yacía, yacías, etc. 

p r e t é r i t o p e r f e c t o . 

Yací, lie yacido ó hube yacido, etc. 

p r e s e n t e d e i m p e r a t i v o 

Yaz ó yace tú. 

Yazca, yazga ó yaga él. 

Yazcamos, yazgamos ó 
yagamos nosotros. 

Yazcan, yazgan ó ya-
gan ello?. 

m o d o s u b j u n t i v o . 

Presente. 

(Yo) yazca, yazga ó yaga. 
Yazcas, yazgas ó vagas, etc. 

120 

PRETÉRITO IMPERFECTO. 

(Yo* yaciera, yacer ía , ó yaciese, etc. 

FUTURO IMPERFECTO. 

(Yo) yaciere, etc. 

V E N I R . 

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO. 

Vinimos. Vine, he venido ó 
hube venido. 

Viniste, etc. 
Vino. Muísteis . 

Vinieron. 

Q U E R E R . . 

FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO. 

Querré. 
Querrás. 
Querrá. 

Querremos. 
Querréis. 
Querrán. 

COSER. 

Este verbo, que significa dar puntadas, es regu-
lar. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Coso, coses, cose, cosemos, coséis, cosen. 



FRESENTE DE I M P E R A T I V O . 

Cose tú. 
Cosa él. 

Cosamos. 
Cosed. 
Cosan. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

Cosa, cosas, cosa, cosamos, cosáis, cosan. 

COCER. 

»Significa, en su acepción pr incipal , "preparar 
por medio del fuego y a lgún l íquido las cosas cru-
das, para que se puedan comer ó pa ra otros usos." 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Cuezo. Cocemos. 
Cueces. Cocéis. 
Cuece. Cuecen. 

PRESENTE DE I M P E R A T I V O . 

Cuece tú. 
Cueza él. 

Cozamos. 
Coced. 
Cuezan. 

(Yo) cueza. 
Cuezas. 

( É l j Cueza. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

Cozamos. \ 
Cozáis. 
Cuezan. 

C U E S T I O N A R I O . 
1.—¿Qué es gerundio? 

2.— eCuándo se usa comunmente? 
3.—¿Qué otras significaciones tiene además de 

la de acción continuada? 
4.—¿En qué casos no está bien empleado? 
5.—¿Qué son verbos regulares é irregulares? 
6-—¿Qué verbos no se consideran como irregula-

res á pesar de los cambios que exper imentan al 
conjugarse? 

7.—¿Forman clases los verbos irregulares? 
8.—¿Cuántas son las clases principales? 
9.—¿Qué irregularidad tienen los verbos de la 

p r imera clase? 
10.—¿Ilay algunos de dicha pr imera clase, que 

ofrezcan d i f icu l tad? 
11.—cQué sucede con los verbos de la pr imera 

clase terminados en er ó ir? 
12.—¿Qué verbos pertenecen á la segunda clase de 

los irregulares? 
13.—¿Cuáles son de la tercera clase y cuáles son 

excepciones? 
14.—¿Hay entre los de la tercera clase algunos 

que tengan otra irregularidad? 
! 15.—¿Tienen los demás verbos irregulares irregu-

laridades parecidas á las que hay en las tres clases 
estudiadas? 

1G.—¿En qué tiempos están generalmente las 
irregularidades? 

17.—¿Cómo se conjugan ser, haber é ir? 
18.—¿Qué debe observarse respecto de fui, fuera, 

etc.? 
19.—¿Cómo ?c conjugan asir, erguir y valer? 
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20.—¿Cómo se emplean las formas val y vale? 
21.—¿Qué debe observarse respecto de 'podrir ? 
22.—¿Cómo se conjugan placer, yacer, venir, que-

rer, coser y cocer? 

E J E R C I C I O . 

Conjúguense los verbos irregulares que se encuen-
tren en los verbos que siguen, diciendo á qué clase 
pertenecen aquéllos y por qué. 

Don J u a n se detiene adusto, 
El asombro en él se pinta, 
Y su espada, en sangre tinta-
Cae de su puño robusto. 
Los ojos vuelve con susto, 
Horror se inspira á sí mismo, 
Y cercano al paroxismo 
Sejretuerce y desespera, 
Como si rodando fuera 
Hacia el fondo de un abismo. 

LECCIÓN X. 

Verbos pronominados —Su división.—Impersonales.— 
Infectivos.—Auxiliares-

1.—Verbos pronominados 6pronominales son los 
que se conjugan acompañados de un pronombre que 

1 •').'! 
no es el sujeto del verbo de quese trate; como la va r-
se, que se conjuga yo me lavo, tú te lavas, ó simple-
mente me lavo, te lavas, etc. 

2.—Se dividen principalmente en reflexivos, recí-
procos y propiamente pronominados.' 

3.—Se l laman verbos reflexivos ó reflejos los que 
expresan que la acción significada por ellos recae 
en el mismo sujeto que la ejecuta, como peinarse 
en me peino, te peinas, etc. 

PRESENTE DE IMPERATIVO. 

Péinate tú . 
Peínese él. 

Peinémonos nosotros. 
Peinaos vosotros (1). 
Péinense ellos. 

_ L—Verbos recíprocos son los que significan ac-
ción mutua entre dos ó más seres, de tal suerte que 
la acción de cada uno recae en todos los demás, co-
mo tutearse, desafiarse, etc. Estos verbos no pue-
den conjugarse más que en el número plural. 

TUTEARSE. 

Presente de indicativo. 

Nos tuteamos. 
Os tuteáis. 
Se tutean. a 

(1) Peinémonos V pe!naos. Cuando se pospone el pro-
nombre á las personas primera y secunda de plural del 
presente de imperativo, formando con ellas un solo vo-
cablo, pierden éstas la s y d finales, respectivamente, 
pues no se dice peinémosMa ni peiri'd 



Presente de imperativo. 

Tuteémonos. 
Tuteaos. 
Tutéense. 

Presente de subjuntivo. 

Nos tuteemos. 
Os tuteéis. • 
So tuteen. 

ó.—En la generalidad de los casos, u n verbo mis-
mo puede usarse como reflexivo, como recíproco, 
ó como cualquier otro verbo. Mirarse, por ejem-
plo, se usa como reflexivo en yo me miro, ó simple-
mente me miro, te miras; como recíproco en Pedro 
y Juan se miran, dando á entender que Pedro m i r a 
á Juan , y J u a n á Pedro; y como cualquier otro ver-
bo en miro la casa, miras el jardín, etc. 

G.—Verbos propiamente, pronominados son los que 
forzosamente se conjugan con pronombres, como 
dignarse, arrepentirse, abstenerse, ausentarse; así, se 
clice yo me digno, tú te arrepientes, y no yo digno, 
tú arrepientes. 

7,—Hay otros verbos pronominados que pueden 
l lamarse: unos de estado como fastidiarse, y otros 
"de sentido pasivo, como alquilarse [ u n a c a s a j , ven-
derse lun l ibro) ."—Monlau. 

8.—Verbos impersonales ó unipersonales son los que 
ge conjugan únicamente en la tercera persona de sin-

guiar de cada tiempo, como llover, nevar, relampa-
guear. Llover, por ejemplo, se conjuga diciendo: 
presente de indicativo, llueve: pretérito imperfecto, 
llovía; pretérito perfecto, llovió, ha llovido ó hubo 
llovido. 

9.—Son impersonales: 

Alborear. 
Amanecer. 

Anochecer. 

Diluviar. 
Escarchar, 

Granizar . 

Helar . 
Llover. 

Lloviznar . 

Nevar. 
Relam-
paguear, 
Tronar . 

10.—Los yerbos impersonales, cuando se usan en 
otra significación más ó menos parecida á l aque de 
ordinario tienen, suelen usarse como cualesquiera 
otros verbos de conjugación completa; como amane-
cer. con el cual puede decirse amanecí, amanecerás, 
etc., en ejemplo tales como caminando toda la noche, 
amanecí en aquel lugar; mañana amanecerás en el 

•pueblo. 

11.—Otros verbos que no son impersonales se usan 
á veces así, empleándose también en la tercera per-
sona de plural, como dicen ó se dice, contaron ó se 
contó. 

12.—Haber, usado como impersonal, convierte en 
hay la forma ha de la tercera persona de s ingular del 
présente de, indicativo; así, se dice hay baile en vez 
ele ha baile. 

13.—Verbos defectivos son los que no se usan más 
que en una par te de su conjugación, como concernir, 
arrecirse, aterirse. 

14.—Estos verbos tienen su conjugación incomple-



ta ó porque hay otros que significan lo mismo y por 
esto se usan poco los primeros, ó bien por la ext ruc-
tura de algunas formas, verbales que resul tar ían 
muy desapacibles pa ra el oído. 

15.—Aplacar se usa en las terceras personas de 
singular y p lura l del presente y del pretérito im-
perfecto de indicativo: aplace, aplacen, apiada, 
apiadan. 

Atañer casi no se empica más que en atañe y 
atañen. 

Balbucir no se usa en los casos en que t u v i e r a 
que admit i r una z antes de la c. No puede, por 
consiguiente, decirse balbuzco, ni balbuzcaél. E n 
vez de estas formas habrá que emplear las de bal-
bucear: balbuceo, balbucee 61. No.hay verbo caste-
llano balbutir. 

Concernir casi no se emplea más que en las ter -
ceras personas de singular y plural del p resen te y 
pretérito imperfecto de indicativo, y del presente 
de subjuntivo, en el gerundio y en el l lamado p a r t i -
cipio en ente, á saber: concierne, conciernen, conce r-
nía, concernían, concierna, conde man. concernie n -
do y concerniente. 

Soler se usa en el presente y en el pretérito im-
perfecto de indicativo, y m u y poco en el pretéri to 
perfecto del mismo modo. 

16.—Por último, los verbos abolir, aguerrir, 
arrecirse, aterirse, despavorir, embair, empedernir, 
garantir, manir, y acaso a lgún otro, suelen emplear-
se sólo en las formas en que empiece en i la termina-
ción correspondiente, como abol-ía, aguerr-íamos 
etc.; pues las demás formas no son empleadas, p o¿ 
ser desagradables para el oído. 

17.—Por no tener su conjugación completa los 
verbos impersonales, pueden también considerarse 
como defectivos. 

18.—Verbos auxiliares son los que ayudan á los 
demás para formar su conjugación: el pr incipal es 
haber que sirve para formar los t iempos compuestos, 
como he estudiado, habíamos leído. 

19.—Los verbos ser, tener, deber y otros, se em-
plean también como auxiliares, según se ve en soy 
ensenado, eres enseñado, teníamos pensado, debe de 
ir, deben caminar. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué son verbos pronominados? 
2.—¿Cómo se d iv iden? 
3.—¿Cuáles son los reflexivos? 

—¿ Cuáles son los recíprocos y cómo se conju-
gan? 

h .— ¿ Puede un mismo verbo usarse como refle-
xivo ó recíproco? 

6-—¿Qué son verbos propiamente pronominados? 
i .—¿Qué otros verbos pronominados hay? 
8.—¿Qué son verbos impersonales y cómo se con-

j u g a n ? 
9—¿Cuáles son los principales? 
10.—¿Tienen a lguna vez completa su conjuga-

/ cion los verbos impersonales? 
. H - — ¿ H a y verbos que no siendo comunmente 
impersonales se usen a lguna vez como tales? 

12—¿Qué par t icular idad presenta una forma 
verbal de haber ? 

n 



13.—¿Qué son verbos defectivos? 
14 _ ¿ p o r qué hay esta clase de verbos? 
1-5.—¿Cómo se usan los más notables de los ver-

bos defectivos? 
16—¿En qué formas y por qué se usan solo en 

ellas abolir, aguerrir, etc.? 
17—¿Pueden considerarse como defectivos los 

verbos impersonales? 
18.—Qué son verbos auxiliares? 
19.—¿Cuáles otros verbos se consideran como au-

xiliares? 
E J E R C I C I O . 

Conjúguense los verbos engreírse, pasearse y dife-
renciarse. 

LECCIÓN X I . 

Participio.—Definición y divisiones-—Accidentes — 
Naturaleza del participio. 

1.—La palabra participio se deriva de la lat ina 
participium, como si se d i jerapartem-capiens [que 
toma parte] , 

2.—Se define comunmente el participio diciendo 
que es u n a parte de la oración, que part icipa de la 
naturaleza del verbo y de la del adjetivo. 

3 .—En castellano se t ienen como participios los de-
rivados verbales terminados en ante,iente ó y ente, 
adoéido, como caminante, dependiente ó creyente, co-
menzado y dividido, que se derivan, respectivamen-
te, de caminar, depender ó creer, comenzar y dividir. 

4.—Los llamados participios terminan en ante 
ó en ado si se derivan de verbos de la primera con-
jugación, como penetrante y penetrado, que se for-
man de penetrar-, y en iente ó y ente y en ido, si se 
derivan de cualquier otro verbo, como ardiente, 
oyente, ardido y oído, derivados de arder y de oír. 

5.—Se dividen los participios en activos y pasi-
vos: activos son los que expresan acción ejecutada 
por el ser al cual modifican, como hombre amante, 
niño creyente, esto es, hombre que ama, niño que cree; 
y pasivos los que expresan una idea de pasividad, 
esto es, que el ser al cual modifican sufre la acción 
ejecutada por otro, como hombre injuriado, papel 
partido. 

G.—Los participios activos terminan en ante, ien-
te ó yente, y los pasivos en ado, ido. 

7.—Hay participios pasivos que no terminan en 
ado ni en ¿do, los cuales se l laman participios irre-
gulares; como de imprimir, impreso (en vez de im-
primido), muerto, escrito, puesto, [resuelto, vuelto. 

8.—Algunos verbos tienen dos participios, uno re-
gular y otro irregular, como confesar, del cual se for-
man confesado y confeso; bendecir, que tiene bende-
cido y bendito. Véanse tales verbos en la lista si-
guiente, en que omitimos los participios regulares 
corespondientes, por no ser necesario expresarlos: 

Abstraer 
Ahijar 
Atender 
Bendecir 
Circuncidar 

Abstracto 
Ahito 
Atento 
Bendito 
Circunciso 
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ó en ado si se derivan de verbos de la primera con-
jugación, como penetrante y penetrado, que se for-
man de penetrar-, y en iente ó yente y en ido, si se 
derivan de cualquier otro verbo, como ardiente, 
oyente, ardido y oído, derivados de arder y de oír. 

5.—Se dividen los participios en activos y pasi-
vos: activos son los que expresan acción ejecutada 
por el ser al cual modifican, como hombre amante, 
niño creyente, esto es, hombre que ama, niño que cree; 
y pasivos los que expresan una idea de pasividad, 
esto es, que el ser al cual modifican sufre la acción 
ejecutada por otro, como hombre injuriado, papel 
partido. 

6.—Los participios activos terminan en ante, ien-
te ó yente, y los pasivos en ado, ido. 

7.—Hay participios pasivos que no terminan en 
ado ni en ido, los cuales se l laman participios irre-
gulares; como de imprimir, impreso (en vez de im-
primido), muerto, escrito, puesto, [resuelto, vuelto. 

8.—Algunos verbos tienen dos participios, uno re-
gular y otro irregular, como confesar, del cual se for-
man confesado y confeso; bendecir, que tiene bende-
cido y bendito. Véanse tales verbos en la lista si-
guiente, en que omitimos los participios regulares 
corespondientes, por no ser necesario expresarlos: 

Abstraer 
Ahijar 
Atender 
Bendecir 
Circuncidar 

Abstracto 
Ahito 
Atento 
Bendito 
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Compeler 
Comprender 
Comprimir 
Concluir 
Confesar 
Confundir 
Consumir 
Contundir 
Convencer 
Convertir 
Corregir 
Corromper 
Despertar 
Di fundi r 
Dividir 
Elegir 
E n j u g a r 
Exc lu i r 
Ex imi r 
Expeler 
Expresar 
Extender 
Ex t ingu i r 
F i ja r 
Fre i r 
H a r t a r 
Inc lu i r 
Incur r i r 
I n f u n d i r 
In j e r t a r 
Inser tar 

Compulso 
Comprenso 
Compreso 
Concluso 
Confeso 
Confuso 
Consunto 
Contuso 
Convicto 
Converso 
Correcto 
Corrupto 
Despierto 
Difuso 
Diviso 
Electo 
E n j u t o 
Excluso 
Exen to 
Expu l so 
Expreso 
Ex tenso 
E x t i n t o 
F i jo 
F r i to 

"Har to 
Inc luso 
Incur so 
I n f u s o 
In j e r t o 
Inser to 

Inver t i r Inverso 
J u n t a r J u n t o 
Maldecir Maldito 
Manifestar Manifiesto 
Nacer Nato 
Oprimir Opreso 
Pasar Paso 
Poseer Poseso 
Prender Preso 
Presumir Presunto 
Pretender Pretenso 
Propender Propenso 
Proveer Provisto 
Recluir Recluso 
Romper Roto 
Salpresar s Salpreso 
Salvar Salvo 
Sepul tar Sepulto 
Soltar Suelto 
Sujetar Sujeto 
Supr imir Supreso 
Suspender Suspenso 
Sust i tuir Sust i tuto 
Teñir Tinto 
Torcer Tuerto. 

—Cuando un verbo tiene dos participios, el irre-
gular no se usa para formar los t iempos compuestos 
délos respectivos verbos; así se dice he despertado, 
han eximido, habrán atendido, y no he despierto, han 
exento, n i habrán atento; sino que sólo se emplea 



en los demás casos, como niño despierto, estamos 
exentos, atento el hecho. 

10.—Por excepción los participios i r r egu la res /n -
to, preso, provisto y roto pueden formar t iempos com-
puestos, como en hemos frito, le habían preso, ha-
brás provisto, ha roto. 

11.—Algunos part icipios pasivos t ienen signifi-
cación de activos, además de la pasiva, como ag a-
decido, callado, desespe ado, desprendido, que res-
pectivamente pueden significar el que agradece, el 
que calla, el que desespera y el que se desprende ó 
tiene desprendimiento, como si fueran agradeciente, 
callante, desesperante y desprendiente. 

12.—Los participios activos t ienen número, co-
mo se ve en niño amante, niños anvmtes. No - t ie-
nen género, porque la misma forma se emplea pa ra 
referirse á sus tant ivo masculino ó femenino; v. 
gr.: niño creyente, niña creyente. 

13.—Los part icipios pasivos, si se usan pa ra for-
mar los tiempos compuestos de los verbos, no tie-
nen accidentes, s ino que son invariables, como en 
él ha estudiado, ella ha estudiado, ellos han estudia-
do, ellas han eshidiado. 

14.—Fuera del caso anterior, los part icipios p a -
sivos t ienen género y número; como niño querido, 
niña querida, niños queridos, niñas queridas. 

15.—Los part icipios no forma n u n a par te de la 
oración, dis t inta de los adjetivos, pues abstracción 
hecha de I03 casos en que los pasivos fo rman tiem-
pos compuestos de los verbos, son verdaderos adje-
tivos calificativos: así se dice hombre creyente y libro 

dorado, lo mismo que se dice hombre bueno y libro 
hermoso, porque creyente y dorado expresan cuali-
dades, lo mismo que los adjetivos hermoso y bueno. 

16.—Para considerar el part icipio como par te 
especial de la oración, se ha dicho, como queda 
indicado, que aquél par t ic ipa de la naturaleza del 
verbo y de la del adjet ivo, teniendo del verbo la 
expresión de tiempo. Has t a l l aman algunos á los 
participios activos participios de presente, y de pa-
sado á los pasivos, suponiendo que pretendiente, 
por ejemplo, expresa t iempo presente, y preten-
dido t iempo pasado. 

17.—Pero ni el participio activo expresa t iempo 
presente, n i pasado el pasivo. Los dos pueden 
jun ta r se con palabras que expresen presente, pa-
sado ó futuro, pero ellos por sí mismos no significan 
tiempo. Ejemplos: fui pretendiente, soy preten-
diente, seré pretendiente-, fué apreciado, soy apre-
ciado, seré apreciado. 

1S.—Así que, 110 par t ic ipando el l lamado par-
ticipio, de la naturaleza del verbo, y siendo un 
verdadero'adjetivo, 110 debe considerarse como otra 
parte de la oración. 

19—Es cierto que los participios se derivan ele 
los verbos; pero así como aquéllos, hay substant i -
vos y adjetivos que tienen igual derivación, sin 
que nadie los l l ame participios. De amar, por 
ejemplo, se fo rman amante y amado, y además 
amabilidad, amable, amoroso, etc. 

CUESTIONARIO 

1.—¿Cuál es el origen de la palabra participio? 
2.—¿Cómo se define el participio? 



3.—¿Qué palabras se consideran como partici-
pios en castellano.' 

4.—¿Cuándo tienen los participios una termi-
nación y cuándo otra? 

5.-—¿Cómo se dividen? 
6.—¿Cómo terminan los activos y los pasivos 

respectivamente! 
7.—¿Cuáles son los participios pasivos irregula-

res? 
8.—Hay verbos que tengan más de u n partici-

pio? 
9.—¿Sirve el participio pasivo irregular para 

formar tiempos compuestos de verbos que tengan 
•dos participios? 

10.-—¿Hay participios irregulares que sean ex-
cepción de lo anterior? 

11 — ¿Qué clase de significación tienen algunos 
participios pasivos? 

_ 12.—¿Qué accidentes tienen los participios ac-
tivos? 

13.—¿Son invariables los pasivos? 
14.—¿Cuáles accidentes pueden tener los pasi-

vos? 
15.—¿Es el participio una parte especial de la 

oración? 
16.—-¿Por qué se ha considerado como parte de 

la oración, y qué otra clasificación se ha hecho de 
los participios? 

17.—¿Expresan tiempo los participios? 
18.—¿Si no expresan tiempo y son adjetivos, 

¿deben considerarse como otra parte de la oración? 
19-—¿Pueden decirse participios por ser deriva-

dos verbales? 

LECCIÓN XI I . 

Adverbio,-Su definición y divisiones.—Palabras con 
las cuales puede confundirse—Uso de algunos 

adverbios—Modos adverbiales. 

1.—La palabra adverbio se deriva de la la t ina 
adverbium que significa junto al verbo. 

2.—-El adverbio es una parte de la oración, que 
modifica á un verbo, á un adjetivo calificativo ó á 
otro adverbio. En canta bien, bien es adverbio que 
modifica al verbo canta; y en muy bueno y muy mal, 
muy es también adverbio (pie modifica, respectiva-
mente, al adjetivo calificativo bueno y al adverbio 
mal. 

3.—Lo más frecuente es que el adverbio modifi-
que al verbo, y de allí la denominación que el pri-
mero recibe. 

4.—Los adverbios se dividen: en adverbios de 
lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compa-
ración, de orden, de afirmación, de negación y de 
duda, según sea la idea por medio de la* cual modi-
fiquen á otra palabra. 

5.—Son adverbios de lugar: aquí, ahí, allí, acá, 
allá, acullá, cerca, lejos, donde, adonde, enfrente, 
dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás, encima, 
debajo, junto. 

De tiempo: hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, 
antes, después, luego, tarde,temprano, presto, pronto, 
siempre, menea, jamás, ya, mientras, aun. todavía. 
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De modo: bien, mal, como, cual, así, apenas, que-
do, recio, duro, despacio, alto, bajo, excepto, salvo, 
conforme, adrede, aposta, buenamente, malamente, 
y otros acabados en mente. 

De cant idad: mucho, poco, muy, casi, harto, bas-
tante, tan, tanto, cuan, cuanto, nada. 

De comparación: más, menos, mejor, peor, tan, 
tanto, cuan, cuanto. 

De orden: primeramente, sucesivamente, última-
mente, antes, después, y otros de lugar ó de tiempo. 

De afirmación: sí, cierto,ciertamente, verdadera-
mente, también. 

De negación: no, ni, nunca, jamás, tampoco. 
De duda : acaso, quizá ó quizás. 
6.—Muchas pa lab ras pueden ser, según las cir-

cunstancias, adverbios ó adjet ivos calificativos: ta-
les son junto, temprano, presto, pronto, m i, quedo, 
recio, duro, alto, bajo, salvo, conforme, harto, mejor, 
peor, cierto; pero fác i lmente se dis t inguen, aten, 
diendo: 1 . ° á que los adverbios modifican á los ver. 
bos, á los adjetivos ó á otros adverbios, y los adjeg 
ti vos á los substantivos; y 2 . ° á que los adverbio n 
son invariables, y no los adjetivos, pues éstos ya r iV 
en género y en número, ó por lo menos en númer ' 
La palabra mal, por ejemplo, será adverbio en es 
cribo mal, tanto porque modifica al verbo escri-
bo, como porque es invar iable aunque se refie-
ra á uno ó mas dé uno, y á varón ó hembra, co-
mo él escribe mal, ella escribe mal, ellos escriben 
mal, ellas escriben mal. La misma palabra 
en él es un mal hombre, es adjet ivo porque cali-
fica al substantivo hombre, y porque es variable se-

gun el género del sus t an t ivo calificado, como mal 
hombre, mala mujer, malos hombres, malas mujeres. 

—Otros adverbios t ienen la m i s m a forma que 
algunos adjetivos determinativos, y para dist inguir 
á unos y otros se hacen las mismas consideraciones 
del párrafo anterior. Esos adverbios son: cual, mu-
cho, poco, bastante, tanto, cuanto, más, menos, cierto. 
Poco, por ejemplo, es adverbio en él estudia poco, 
ella estudia poco, ellos estudian poco, ellas estudian 
poco; y es adjetivo determinat ivo indefinido enpoco 
fruto, poca paciencia, pocos libros, pocas mesas. 

•S.—Igualmente, las palabras mañana, tarde y na-
da, son adverbios ó sustantivos de la misma forma. 
Su distinción es m u y fácil, como puede verse en los 
ejemplos siguientes: la hermosa mañana ó las her-
mosas'tmañanas, vendré mañana; tarde calurosa, tar-
des calurosas, ya es muy tarde;nada vimos, la nada 
es una abstracción. 

9.—Los adverbios aquí y acá no se usan indiferen-
temente: ambos significan lugar próximo á la perso-
na que habla; pero aquí expresa lugar determina-
do, y acá lugar indeterminado. La misma distinción 
se hace entre allí y allá que significan lugar lejano 
respecto de quien habla. Ahí y allí valen lo mismo. 

10.—Los adverbios terminados en mente son casi 
todos adverbios de modo, y se componen de un ad-
jetivo calificativo (en terminación femenina si t iene 
d o s \ y de la terminación mente que significa mente, 
modo 6manera, intención, ánimo. Por esto correc-
tamente, perfectamente, resueltamente, pueden sus t i -
tuise por las expresiones de un modo correcto, de uní) 



frianéra perfecta, con ánimo resuelto; y esto mismo 
explica que se prefiera la forma femenina del adje-
tivo, supuesto que mente es palabra femenina. 

11.—Modo adverbial ó locución adverbial es un 
conjunto de palabras que hacen las veces de un ad-
verbio, como tal vez, á ciegas, á sabiendas, á la mo-
da, 'por mayor, etc. 

12.—Aunque los adverbios son invariables, se da 
forma de diminut ivos á las palabras lejos y cerca, 
diciendo famil iarmente lejitos y cerquita, y también 
se usa el superlat ivo lejísimos derivado de lejos. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Cuál es el origen de la palabra adverbio? 
2.—¿Qué es adverbio? 
?,.—¿A qué palabras modifica por lo general? 
4.—¿Cómo se dividen los adverbios? 
5.—¿Cuáles son los del lugar, de tiempo, etc.? 
6.—¿Qué adverbios y adjetivos calificativos pue-

den confundirse y cómo se dist inguen? 
7 .—¿Ruedenconfundirse algunos adverbios con 

adjetivos determinativos? 
8.—¿Y con sustant ivos? 
9-—¿Qué diferencia hay entre aquí y acá, allí, 

ahí y allá ? 
10.—¿Cuáles son la significación y la formación 

de los adverbios terminados en mente? 
, 11.—¿Qué es modo adverbial? 

12.—¿Hay adverbios variables? 

E J E R C I C I O S . 

I . 

Señálense los adverbios en las siguientes expre-
siones diciendo cuál es la pa labra que cada uno 
modifica. 

IA<ga$te muy temprano. 
Está demasiado calurosa la tarde. 
Aquí y allí hace mucho frío. 
Vi primero á Pedro y después á Juan. 

Escribes muy mal y despacio. 
El niño es más aplicado que tú. 
Dile que sí. 
Quizá no ha llegado tu hermano todavía. 
Trajiste poco dinero, lo cual quiere decir que tra-

bajaste poco. 
Está perfectamente comprendida la lección. 
Tai tarde es menos hermosa que la mañana. 
Un piso alto y uno bajo. 
Trabaja mejor que antes, para que tu artefacto 

sea mejor. 
Noticia muy cierta. 

I I . 

Pónganse ejemplos de las pa labras ci tadas en los 
números 6, 7 y 8, diciendo en cuáles ejemplos son 
aquéllos adverbios, adjetivos ó sustant ivos, y poi-
qué. 
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LECCIÓN X I I I . 

Preposición — Origen de esta palabra.—Divisiones — 
Antecedente y consecuente.—Salaciones expresadas 

por h s preposiciones. 

1.—Preposición es una parte de la oración, que 
sirve para expresar la relación que tiene el sus-
tantivo con las demás partes de la oración. En 
estos ejemplos: mesa de mármol, vengo de mi caso, 
estoy en el jardín, estudié en este mes, las palabras 
de y en son preposiciones, porque relacionan, de á 
mármol con mesa y á cosa con vengo, y en á j 11 din 
con estoy y á mes con estudié. 

2.—La palabra preposición se der iva de la lat ina 
p>r<xpositione compuesta de pros que significa a «íes ó 
delante, y de positio, posición; de mane ra que todo 
el vocablo expresa posición antes ó delante, signifi-
cación, que está de acuerdo con el uso de la prepo-
sición, supuesto que va ésta antes del sustant ivo 
de cuya relación se trata, como puede verse e n los 
ejemplos citados. 

3.—La mayor parte de las preposiciones se emplea 
también pa ra formar palabras compuestas, como de 
en detener, decier; entre en entrelazar, entretejer, etc. 
Algunas porciones silábicas que en la lengua lati-
na son preposiciones y que no se usan como ta les en 
castellano, f o r m a n igualmente palabras compues-
tas semejantes á las que acaban de citarse, como ob, 
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pre, inter, en obtener, predecir é intervenir; y muy 
pocas preposiciones se usan solamente separadas, 
como desde. De aquí proviene la división que co-
munmente se hace de las preposiciones en separa-
bles, inseparables, y separadas. 

4.—Separables son las que se usan solas y en 
composición con otras palabras, como contra, pues 
se dice tres contra cuatro fuera de composición, y 
me contradijo, en composición. Bou separables: 
á, ante, bajo, con, contra, de, en, entre, para, por, 
sin, so, sobre y tros. 

5.—inseparables son las que sólo se usan en 
composición, como abs en abstraer, in en inmor-
tal. Son inseparables: ab, abs, mi, anti; cis ó ex-
tra; des, di, (lis, epi, es, ex, extra, hiper, hipo, in, 
inter, o, ob, per, peri, pos, pre, preter, pro, re, res, 
sin; sub ó so, son, sor, sos; su ó sus; super, trans v 
ultra. 

6.—Separadas son las que no se usan más que 
fuera de composición, como hasta. Son separadas 
cabe, desde, hacia, hasta y según. Cabe, que signi-
fica junto á 6 cerca de, sólo se usa en los versos ac-
tualmente. 

7.—En castellano son verdaderas preposiciones 
las separables y las separadas; las inseparables 
no, porque no se usan en realidad para expresar 
las relaciones del substantivo. 

8.—Las dos palabras relacionadas por una pre-
posición se l laman, una antecedente y otra conse-
cuente. 

9. -El consecuente es el sustantivo que va inmedia-
tamente después de la preposición, y ele cuya rela-
ción se trata; y el ontecedente, llamado así porqu e 
muchas veces va antes de la preposición, es la pal 



b r a q u e tiene relación con el sus tan t ivo . E n tin-
tero de cristal, tintero es el antecedente, y cristal 
el consecuente; y en con mi padre estamos, est mos 
es el antecedente, y padre el consecuente. 

10.—Las preposiciones expresan relaciones de lu-
gar, tiempo, compañía, ins t rumento con que algo 
se ejecuta, pr ivación ó negación, modo, término 
directo ó indirecto de la acción significada por al-
gún verbo, oposición, mater ia de que una cosa es-
tá formada, destino, conformidad, orden, superio-
ridad, infer ior idad, y otras relaciones más ó me-
nos análogas á las anteriores; pero las principales 
relaciones son la de lugar y la de t iempo expresa-
das por todas ó casi todas las preposiciones, 

i 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es preposición? 
2.—¿Cuál es el origen de esta palabra? 
3.—¿Cómo se emplean las varias preposiciones 

y cómo suelen dividirse? 
4.—¿Cuáles son las separables? 
5.—¿Y las inseparables? 
6.—¿Y las separadas? 
7.—¿Cuáles son las verdaderas preposiciones en 

castellano? 
8.—¿Cómo se l l aman las palabras relacionadas 

por una preposición? 
9.—¿Qué se ent iende por antecedente y por con-

secuente? 

10.—¿Qué relaciones son expresadas por las p re -
posiciones? 

E J E R C I C I O S . 

I . 

Dense dos ejemplos de cada preposición separa-
ble: uno en que esté la preposición usada como tal, 
y otro en 'que forme palabras compuestas; v. g.: de 
á, voy d México, afrancesado. 

II . 

Dése un ejemplo de palabras compuestas de 
cada u n a d é l a s preposiciones inseparables; como 
abintcstato, abstinencia, adjunto. 

I I I . 

Señálense las preposiciones cielos siguientes ejem-
plos, diciendo cuáles son las palabras relaciona-
das y cuáles son los respectivos antecedentes y con-
secuentes: 

No obres contra la voluntad de tus padres. 
Dile que vi á ¡:.u hermano. 
Contra nosotros venían nuestros enemigos. 
Tu hermano llegó desde antier. 
Entraste d mi casa sin mi voluntad. 
Entre tú y yo lo haremos. 
Este libro es para tu amigo. 
De Santo Domingo trajo dos loros una señora. 



LECCIÓN XIV. 

Conjunción—Origen de esta palabra.—División de 
las conjunciones--Observaciones acerca de algunas 
de ellas.—Locuciones conjuntivas.—Otro uso de las 

conjunciones, 

1 — L a conjunción es una parte de la oración, que 
expresa las relaciones que las oraciones [1J tienen 
entre sí. Si decimos Antonio estudia y Juan trabaja, 
la palabra y que enlaza la oración Antonio estudia 
con la otra Juan trabaja, es una conjunción. 

2.—La palabra conjunción se deriva de la latina 
conjunctione compuesta decum (con), y de junga-
re, que se pronuncia yúngere ( juntar ¡; es decir jun-
tar con, significación que está de acuerdo con la 
naturaleza de la conjunción. 

3—Se admiten nueve clases de conjunciones ape-
llidadas, respectivamente, copulativas, disyunti-
vas,adversativas, condicionales, causales, continua-
tivas, comparativas, finales, é ilativas. 

4 — L a s conjunciones copulativas son las que enla-
zan simplemente una oración con otra, y son y, c, ni, 
que; v. g.: yo miraba el campo, y mi hermana cortaba 
flores; Pedro estudia su lección, é Ignacio corre por 

[1] Oraci'm, según veremos después, es una palabra ó reu -
nión de palabras que expresan un pensamiento, como Dios 
es justo, mi hermano estudia Historia, en que hay dos ora-
ciones. 

el jardín, ni él estudia, ni yo trabajo; mi padre quie-
re que mi tio venga. 

5.—Como la pa labra copulativa equivale á que 
puede unir, parece una repetición viciosa decir 
conjunción copulativa, como si dijéramos palabra 
qae une y que puede unir; pero la repetición no 
es más que aparente, porque de las varias conjun-
ciones que jun tan u n a oración con otra expresan-
do que entre éstas hay alguna relación, las copu-
lativas expresan simple enlace entre las dos oracio-
nes, sin agregar a lguna otra idea á l a de ese enlace. 

6 . - Las palabra y, e, no son dos conjunciones dis-
tintas, sino una misma en dos formas, porque an-
tiguamente y conforme al origen latino, la conjun-
ción era et que posteriormente quedó en e y ahora 
es y. 

7.—No se usan ambas formas indiferentemente: 
y se usa por regla general, y e cuando la palabra 
siguiente empieza por i ó por hi, como en Pedro é 
Ignacio, Juan é Hilario. 

8.—Esta sustitución t iene por objeto evitar el 
hiato que se. produciría pronunciando dos íes jun-
tas "diciendo Pedro y Ignacio, Juan y Hilario. 

9.—Sin embargo, la sustitución no se verifica en 
estos dos casos, á pesar de seguir el sonido de i : 
1 . ° al principio de una oración, como en y Ignacio 
¿no vendrá?; y 2 . ° cuando la palabra que sigue á 
la conjunción empieza por Me, como nieve y hielo. 

10.—La conjunción que tiene lamisma forma que 
el adjetivo determinativo relativo que, pero pueden 
distinguirse fácilmente; 1 . ° por el oficio que cada 
u n a de dichas partes de la oración desempeña, su-



puesto que la conjunción enlaza dos oraciones, y el 
adjet ivo determinativo relativo modifica al sustan-
tivo haciendo referencia á é l ; y 2 , ° porque en vez 
del relativo que puede ponerse el cual, la cual, los 
cuales ó las cuales, según el caso, lo que no sucede 
con la conjunción que. Así en mi padre dijo que yo 
estudiara ta lección, que es conjunción, tanto porque 
enlaza las dos oraciones inmediatas, como porque 
no hace referencia á sustant ivo alguno, ni se pue-
de sust i tuir por el cual; mientras que en dame el li-
bro que me gusta, que es relativo, porque determi-
na al sustantivo libro haciendo referencia á el, y 
porque en vez de que puede decirse el cual: dame, el 
libro el cual me gusta. 

11—Conjunciones disyuntivas son las que expre-
san separación ó a l ternat iva entre las dos oraciones 
enlazadas; es decir, que verificándose lo que expre-
sa u n a de tales oraciones, no se verifica lo que ex-
presan la otra ó las otras. Son ó, ú, y también sue-
len hacer las veces de conjunciones disyuntivas 
las palabras ahora ú ora, ya y bien, que ordinaria-
mente 'son adverbios; v. g.: esta tarde vendré aquí o 
iré á paseo; ora vayas, ora vengas; ya sea que quie-
ra, ya sea que no quiera; bien esté, bien no esté. 

1 2 — Parece contradictorio decir conjunción dis-
yuntiva, esto es, cosa que une separando ó desunien-
do; pero se comprende que lo que hacen las conjun-
ciones disyunt ivas es expresar que h a y relación en-
tre dos oraciones, mas de ta l suerte que cada una 
de esas oraciones excluye á las demás. 

13.- U se usa en vez de ó cuando la palabra siguien-

1 r,1 
te empieza por o ó por ho, á fin de no pronunciar 
j u n t a s dos oes que producir ían hiato; como en Ro-
dríguez ú Ornelas, mujer ú hombre. 

14.—Conjunciones adversativas son las que ex-
presan restricción ú oposición entre las dos oracio-
nes enlazadas, y son pero, mas, aunque y sino; co-
mo en quiero andar, pero no puedo; quiero andar, 
mas no puedo; yo estudiaré aunque hagan ruido; no 
vino Pedro sino Juan. 

15.—Las conjunciones condicionales significan 
condición, y son si, romo; v. g: aprenderás tu lec-
ción si lo estudias bien; como renga á verme le amo-
nestaré. E n este ú l t imo ejemplo, la conjunción no 
está entre una y ot ra de las oraciones que enlaza. 

16—No deben confundirse la palabra sino y las 
dos palabras si, no. Sino es la conjunción adver-
sativa, y si, no, son u n a conjunción condicional y 
un adverbio de negación. Ejemplos : no viene sino 
cuando^ tiene tiempo; si no estudia no podrá apren-
der. No hay pa labra sin ó. La palabra sino es un 
sustantivo en cada criatura dizque tiene su sino. 

11 •—Las conjunciones causales expresan causa, 
como lo dice ese calificativo, y son porque y pues; 
como en no viene, por/ue no puede; no viene, pues 
no 'puede. 

1S.—X o deben confundirse la palabra por-
que y las otras dos por y que: la pr imera es 
conjunción causal, y de las ú l t imas por es pre-
posición y que adjet ivo determinat ivo relativo. 
A veces se j u n t a n los dos vocablos en uno for-
m a d o un substant ivo. Ejemplos: estudio por-
que quiero aprender (conjunción causal) ; ¿por 
qué no viene? e s toes ¿por qué razón, ó por cuál 



razón no viene? (preposic ión y re la t ivo) ; quere-
mos saber el porqué de las cosas ( subs tan t ivo) . 

19.—Las con junc iones continuativas s irven para 
con t inuar el discurso, y son pues, así, como en di-
go, pues, que debemos estudiar; me dijo que juera, 
así que, no puedo estar aquí. 

20.—Las comparativas expresan comparación, 
y son así, como; v. g : como él va á sus ocupacio-
nes, así yo voy á las mías. 

21.—Las finales expresan propósito, y no hay 
ve rdaderamente m á s q u e u n a de esta clase, que es 
porque; como en el padre trabaja, porque no ca-
rezcan de pan sus hijos, esto es con el proposito, o 
á fin de que no carezcan de pan sus hijos. 

22.—Las ilativas s i rven p a r a sacar u n a conse-
cuencia, y son conque, luego y pues; v. g.: necesi-
to mi libro, conque, debes devolvérmelo; ó luego, 
debes devolvérmelo; ¿comprendes que lo necesito? 
pues devuélvemelo. 

23.—Locución conjuntiva es cualquiera reunión 
de pa l ab ras que h a g a n las veces de u n a conjun-
ción. Tales son l as s iguientes: con tal que, siem-
pre que, dado que, ya que, pues que, puesto que, su-
puesto que, así que, como que, así como, para que, a 
fin de que, por consiguiente, etc. 

24 .—En al gunos casos parece que la conj unción en-
laza, no oraciones, s ino s imples palabras, á la mane-
r a de l a preposic ión; como en Pedro y Juan son bue-
nos, leo y escribo; pero no es así, pues en el pr imer 
e jemplo es tán ab rev i adas las dos oraciones Pedro 
es bueno y Juan es bueno, y en el segundo cada uno 

de los verbos cons t i tuye por sí solo u n a oración 
completa . 

25 .—El p r imer e jemplo demues t r a que la con-
junc ión , además de enlazar las oraciones, sirve pa-
r a abreviar el discurso. 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Qué es conjunc ión y qué son oraciones? 
2.—¿Cuál es el origen de la pa l ab ra conjunción? 
3.—¿Cuántas clases hay de conjunciones? 
4.—¿Cuáles son las con junc iones copula t ivas? 
5.—¿No es u n a r edundanc ia decir conjunc ión co-

pula t iva? 
6.—Son d i s t in tas las conjunciones y y é? 
7.—¿Cuándo se usa cada u n a de ellas? 
8.—„Qué objeto t iene sus t i tu i r u n a con o t r a? 
9.—¿En qué caso no se verif ica l a sust i tución? 
10.—¿Cómo se d i s t inguen que re la t ivo y qúe con-

junc ión? 
11.—¿Qué son conjunciones d i syun t ivas? 
12.—¿Es contradictor io decir conjunc ión d i s -

yun t i va? 
13.—¿Cuándo y por qué se usa u en vez de o? 
14.—¿Cuáles son las conjunciones adversat ivas? 
15.—¿Las condicionales? 
16.—¿Qué debe decirse de sino y de las pa labras 

si no? 
17.—¿Cuáles son las con junc iones causales? 
18.—¿Qué debe decirse de porque, por que, y por-

qué? 
19.—¿Cuáles son las conjunciones con t inua t i -

vas? 



20.—¿Las comparativas? 
21.—¿Las finales? 
22.—¿Y las ilativas? 
23.—¿Qué es locución conjuntiva? 
24.—¿La conjunción enlaza palabras suel tas co-

mo lo hace la preposición? . . 
25—¿Para qué otra cosa sirve la conjunción? 

E J E R C I C I O S . 

I. 

Señálenselas conjunciones que h a y a en las si-
guientes líneas, diciendo la clase á que aquellas 
pertenezcan y cuáles son las oraciones enlazadas 
por cada conjunción. 

Si amas la vida, economiza el tiempo, porque de 
tiempo se compone la vida. 

Ya estudie*, ya escribas, te daré el premio que te 
ofrecí, porque reas que prometo y cumplo. 

Aunque le hablé, no quiso venir, ni darme una 
disculpa. 

I I . I 

Distínganse en estas expresiones el que relativo 
y el que conjunción. 

Dame el libro que me prometiste y el lápiz que 
traes. 

Bien sabemos que el niño que estudia aprende. 
¿ Ves que aquel niño no estudia f 
No. merece que su padre le dé el premio que le ofre-

ció. 

161 

LECCIÓN XV. 

Interjección- - Definición.- Origen'de la palabra 
inteij eccicn — Locución ínterj ectiva. 

1.—La interjección es una voz que sirve para ex-
presar sentimientos ó afectos vivísimos; es un ver-
dadero grito de dolor, alegría, sorpresa, entusiasmo, 
terror, indignación, desesperación, horror, etc., afec-
tos cuya intensidad es tal. que para su manifesta-
ción enérgica y animada no bastan las palabras que 
habitualmente usamos para d a r á conocer álos de-
más lo que pasa en nuestro espíritu. 

2.—Las verdaderas interjecciones son las vocales 
m á s órnenos aspiradas, como ¡ah!, ¡ay!,¡eh!, ¡oh!, 
jhuy! 

3.—Decimos que la interjección es simplemente 
vozy no una parte de la oración, porque las partes 
de la oración son las palabras que acostumbramos 
emplear para la expresión de lo que pensamos © 
sentimos, mientras que las interjecciones son gritos 
inarticulados, exclamaciones propiamente dichas 
que por sí no tienen más que una significación muy 
vaga. 

4.—La palabra interjección se formó de la lat ina 
interjectione compuesta de ínter, entre, y de jacere, 
arrojar ; es decir arrojar entre; y está la palabra ade-
c u a d a á su uso, porque, en efecto, la interjección está 
ar rojada entre las palabras sin enlace completo con 
ellas, y sin otra colocación que la que corresponde a l 



20.—¿Las comparativas? 
21.—¿Las finales? 
22.—¿Y las ilativas? 
23.—¿Qué es locución conjuntiva? 
24.—¿La conjunción enlaza palabras suel tas co-

mo lo hace la preposición? . . 
25—¿Para qué otra cosa sirve la conjunción? 

E J E R C I C I O S . 

I. 

Señálenselas conjunciones que h a y a en las si-
guientes líneas, diciendo la clase á que aquellas 
pertenezcan y cuáles son las oraciones enlazadas 
por cada conjunción. 

Si amas la vida, economiza el tiempo, porque de 
tiempo se compone la vida. 

Ya estudie*, ya escribas, te daré el premio que te 
ofrecí, porque reas que prometo y cumplo. 

Aunque le hablé, no quiso venir, ni darme una 
disculpa. 

I I . I 

Distínganse en estas expresiones el que relativo 
y el que conjunción. 

Dame el libro que me prometiste y el lápiz que 
traes. 

Bien sabemos que el niño que estudia aprende. 
¿ Ves que aquel niño no estudia? 
No, merece que su padre le dé el premio que le ofre-

ció. 
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LECCIÓN XV. 

Interjección- - Definición.- Origen de la palabra 
inteij eccicn — Locución ínterj ectiva. 

1.—La interjección es una voz que sirve para ex-
presar sentimientos ó afectos vivísimos; es un ver-
dadero grito de dolor, alegría, sorpresa, entusiasmo, 
terror, indignación, desesperación, horror, etc., afec-
tos cuya intensidad es tal. que para su manifesta-
ción enérgica y animada no bastan las palabras que 
habitualmente usamos para d a r á conocer álos de-
más lo que pasa en nuestro espíritu. 

2.—Las verdaderas interjecciones son las vocales 
m á s órnenos aspiradas, como ¡ah!, ¡ay!,¡eh!, ¡olí!, 
jhvy! 

3.—Decimos que la interjección es simplemente 
vozy no una parte de la oración, porque las partes 
de la oración son las palabras que acostumbramos 
emplear para la expresión de lo que pensamos ó 
sentimos, mientras que las interjecciones son gritos 
inarticulados, exclamaciones propiamente dichas 
que por sí no tienen más que una significación muy 
vaga. 

4.—La palabra interjección se formó de la lat ina 
interjectione compuesta de inter, entre, y de jacere, 
arrojar ; es decir arrojar ent re; y está la palabra ade-
c u a d a á su uso, porque, en efecto, la interjección está 
arrojada entre las palabras sin enlace completo con 
ellas, y sin otra colocación que la que corresponde a l 



momento en que por ser m á s intense el sentimiento-
que nos domina nos hace p ror rumpi r en ese grito ó 
exclamación en que la interjección consiste. 

5 .—Una misma inter jección sirve para expresar 
sentimientos diferentes, como ¡ahí que puede expre-
sar alegría, sorpresa, dolor, etc. E l sentido de lo 
escrito, y el mismo sent ido y el tono de voz en lo 
pronunciado servirán p a r a conocer qué especie de 
sentimiento es el que agi ta á la persona que escribe ó 
habla . ' j 

—Locución interjectiva es cualquiera palabra o-
conjunto de palabras que, á manera de interjeccio-
nes, significan también en ciertos casos un senti-
miento vivísimo, como ¡bravo!, ¡burra!, ¡bien!, ¡si-
lencio!, ¡ay, Dios mío!, p a l a b r a s que en el uso co-
m ú n son, según las circunstancias, sustantivos, 
adjetivos, etc. 

C U E S T I O N A R I O . 

1 _—¿ Q u é es in ter j ección ? 
2.—¿Cuáles son las verdaderas interjecciones? 
3.—¿ Por qué no se considera la interjección co-

mo parte de la oración? 
4.—¿Cuál es el origen de la palabra interjección? 
5.—¿Qué afectos expresa cada interjección? 
6.—¿Qué es locución inter ject iva? 

E J E R C I C I O S . 

Análisis general de las partes de la orar' a ( 3 • 

[1] 1.—La palabra análisis, de origen '.'riego, significa 
l i tera lmente lo mismo q u e dctcnnposición. 

I. 

Eran en aquella santa edad todas las cosas comu-
nes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordi-
nario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano, 
y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente 
les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto 
Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica, abun-
dancia sabrosas y trasparentes aguas les ofrecían. 

( C e r v a n t e s . ) 

2.—En general, puede decirse que análisis es la distin-
ción ó separación de las partes de un todo, hasta llegar á 
conocer sus principios ó elementos constitutivos; ó bien el 
examen que se hace de alguna cosa con el fin de c nacer los 
elementos de que se compone. 

3.—Así es que el análisis gramatical será el examen que 
se hace del discurso para conocer los elementos que lo cons-
tituyen. 

4.—Como cada una de las partes de la Gramática estudia 
el discurso en distintos aspectos, resultan cuatro especies 
de análisis que pertenecen, respectivamente, á la Proso-
dia, la Analogía, la Ortografié, y la Sintaxis. 

5.—El análisis analógico ó de Analogía enseña la na tu -
raleza de cada una de las palabras de que constan la ex-
presión ó las expresiones; sujetas á dicho análisis, señala 
los accidentes que tenga cada palabra en el caso part icular 
en qiie se baile empleada y hace las demás observaciones 
bue especialmente correspondan ;í la misma palabra. 



Eran, tercera persona del p lu r a l del pretéri to 
imperfecto de indicativo del verbo ser, verbo sus-
tant ivo é irregular. E s irregular porque al conju-
garse al tera con frecuencia su le t ra radical y las 
terminaciones que deber ía t o m a r conforme al mo-
delo temer de los verbos de l a 2. 5 3 conjugación. 

En, preposición separable ; preposición, porque 
expresa la relación que t iene el sus tan t ivo edad con 
el verbo eran; separable, porque se usa en compo-
sición v fuera de ella; en composición, como en la 
palabra compuesta entintar, y fue ra de ella como 
en estoy en casa. 

Aquella, adjetivo de t e rmina t i vo demostrativo, 
porque se j u n t a al su s t an t i vo edad para determi-
narlo señalando su s i tuac ión l e j ana ; y t iene gene-
ro femenino v n ú m e r o s ingu la r , porque esos acci-
dentes tiene el sus t an t ivo de te rminado edad. 

Santa,adjetivo cal if icat ivo en grado positivo, gé-
nero femenino y n ú m e r o s ingular . E s adjetivo ca-
lificativo. porque expresa u n a cual idad del sustan-
tivo edad: en grado posi t ivo, porque expresa la cua-
lidad en su estado ordinar io , y está en género fe-
menino y número s ingu la r , porque esos accidentes 
tiene el sustantivo calif icado edad. 

Edad, sustant ivo común , pr imi t ivo , simple y abs-
tracto, del género femenino y n ú m e r o singular. Es 
sustantivo, porque n o m b r a u n ser; común, porque 
hay muchos seres de esa m i s m a especie; primitivo, 
porque no se forma de o t r a pa labra del mismo idio-
ma; simple, porque n o cons ta de dos ó más palabras; 
abstracto, porque es el nombre de u n a cualidad con-

siderada como si fuera un ser con existencia real ; 
del género femenino, porque comunmente lo son 
los sustantivos terminados en ad] y del número 
singular, porque nombra un'solo ser". 

Todas, adjetivo determinat ivo indefinido, géne-
ro femenino y número plural . Es adjet ivo deter-
minat ivo indefinido, porque se junta al sustanti-
vo^ cosas para señalar de un modo vago la exten-
sión en que se toma la idea del mismo sustantivo, 
y tiene género femenino y número plural , porque 
esos accidentes tiene el sustantivo determinado 
cosas. 

Las, adjet ivo determinat ivo indefinido, l lamado 
comunmente artículo-, en género femenino y nú-
mero plural . Es adjetivo determinativo indefinido, 
porque se j u n t a al sustantivo cosas para señalar 
vagamente la extensión en que se toma la idea 
significada por dieho sustantivo, y tiene género fe-
menino y número plural, porque esos accidentes 
tiene e! sustant ivo determinado cosas. 

Cosas, sustant ivo común, derivado, simple y 
concreto, del género femenino y número p lura l . 
E s sustantivo, porque nombra un ser; común, por-
que hay muchos seres de esa misma especie; deri-
vado, porque se forma de cosa; simple, porque 
consta de una sola palabra; concreto, porque nom-
b ra seres que realmente existen; del género fe-
menino, porque comunmente se aplica ese género 
á los sustantivos que en el s ingular terminan en a. 
y del número plural porque nombra más de un ser. 

Comunes, adjetivo calificativo en grado positivo y 



número plural y Sin tener género. Es adjetivo ca-
lificativo, porque expresa u n a cualidad del sustan-
tivo cosas; está en (irado positivo, porque expresa 
s implemente la cualidad, y en número plural, de 
conformidad con el n ú m e r o del sustantivo al cual 
califica. Decimos que no t iene género, porque la 
misma forma comunes, sin variar de terminación, 
sirve pa ra calificar sus tan t ivos masculinos y fe-
meninos, como en objetos comunes [masculino], co-
sas comunes (femenino.) 

A, preposición separable:preposición, porque ex-
presa la relación que h a y ent re permitido y nadie; 
separable, porque se usa en composición y fuera de 
ella; en composición como en la palabra compuesta 
asentar, y fuera de ella como en voy á México. 

Nadie (equivalente á ninguna persona,), pronom-
bre personal indefinido, porque es palabra que se 
pone en lugar del nombre de u n a persona indeter-
minada . No tiene género ni número, porque es pa-
labra invariable. 

Le, pronombre personal de 3. persona del sin-
gular, porque está en luga r del nombre de la per-
sona de que se habla: Ño tiene género, porque la 
m i s m a forma sirve pa ra el mascul ino y femenino; 
v. gr.: le dije 1 á él), le dije (á ellai . 

Era (véase eran, pág. 16-1). Es tá en singular, 
porque se refiere á un solo ser. 

Necesario, adjet ivo calif icativo en grado positivo, 
género mascul ino y n ú m e r o singular . Es adjetivo 
calificativo, porque expresa u n a cualidad de tomar, 
queenes tecaso está usado como sustantivo; en grado 
positivo, porque expresa s implemente la cualidad, y 
en género masculino y número singular, porque esos 

accidentes tiene el verbo sus tant ivado (el tomar), 
al cual califica. 

Para, preposición separable. E s preposición 
porque expresa la relación que hay entre necesa-
rio y alcanzar, y separable, porque se usa en com-
posición y fuera de ella; en composición como en 
parabién, y fuera de composición, come libro para 
el niño. 

Alcanzar, verbo adjetivo, transit ivo, regular, y 
está en el presente de infinit ivo. E s verbo adjeti-
vo, porque además de expresar existencia, expresa 
u n a acción; transitivo, porque t rasmite directa-
mente su significación á sustento; regular, porque 
a l conjugarse no al tera sus letras radicales, y toma 
constantemente las terminaciones que el modelo 
amar tiene en su conjugación (1>. 

Su, adjet ivo determinat ivo posesivo, en número 
singular . E s adjetivo determinativo, porque señala 
la extensión en que se toma la idea de sustento; po-
sesivo, porque expresa propiedad; y en número sin-
gular, porque ese número tiene el sustantivo deter-
minado sustento. No tiene género, porque sin va-
r iar de terminación determina sustantivos mascu-
l inos y femeninos (su libro.su mesa). 

Ordinario, adjetivo calificativo en grado positivo, 
en género mascul ino y número singular. Es adjeti-

[1] Es cierto que al conjugarse éste y otros verbos pa-
recidos, la?, antes de e, como en alcancé, se cambia en ca-
pero esta alteración, puramente de escri tura y 110 de pro-
nunciación, no es ten ida como irregularidad por la Real 
Academia Española de la lengua. 



yo calificativo, porque expresa u n a cua l idad del 
sustant ivo sustento-, en grado positivo, po rque la ex-
presa simplemente; t i ene genero masculino y núme-
ro singular, porque esos accidentes t i ene el sustanti-
vo calificado sustento. 

Sustento, sus tant ivo c o m ú n , pr imi t ivo , simple y 
concreto, del género mascu l ino y n ú m e r o singu-
lar (1). 

Es sustantivo, porque n o m b r a un ser ; común, por-
que hay muchos seres de esa misma especie; primi-
tivo, porque no se f o r m a de ot ra p a l a b r a castellana; 
simple, porque es u n a sola pa labra y n o está forma-
da de dos ó más; concreto, porque es el n o m b r e de 
u n a cosa que rea lmente existe; del género masculi-
no, porque ese género t ienen por lo c o m ú n I03 sus-
tant ivos terminados en o, y del número singular, 
porque nombra un solo ser. 

Tomar, verbo adje t ivo , t ransi t ivo, regular , en el 
t iempo l lamado presente de inf in i t ivo. E s verbo 
adjetivo, porque además de expresar exis tencia , ex-
presa una acción; transit iro, porque t r a s m i t e direc-
tamente su significación á trabajo; regular, porque 
al conjugarse no a l te ra sus le t ras radicales , n i cam-
bia las terminaciones de su modelo estudiar. 

Otro, adjetivo de t e rmina t ivo indef inido, en género 
masculino y número s ingular . Es adjetivo determina 
tivo indefinido, porque se j u n t a al s u s t a n t i v o trabajo. 

(1) Decimos que sustento es palabra prim itiva y s imple, 
porque la tomamos del latín con la forma que tiene; es 
decir, no la hemos derivado de otra palabra castellana, 
ni la hemos compuesto de dos palabras castellanas; pero 
en latín dicha palabra es á la vez derivada y compuesta. 

pa ra indicar de un modo vago la extensión en que 
la idea de trabajo se toma, y tiene género masculi-
no y número singular, porque esos mismos acci-
dentes tiene el sustantivo determinado trabajo. 

Trabajo, sustant ivo común, primitivo, simple y 
concreto, del género masculino y número singu-
lar. Es sustantivo, porque nombra un ser; común-, 
porque hay muchos seres de esa misma clase; pri-
mitivo, porque no se forma de otra palabra caste-
l lana; simple, porque no se forma de dos ó m á s 
palabras; concreto, porque nombra un ser que real-
mente existe; del género masculino, porque es el 
género que comunmente da el uso á los sustanti-
vos terminados en o, y del número plural, porque 
nombra un solo ser. 

Que, adjetiyo determinat ivo relativo, porque 
determina a! sustant ivo trabajo al cual hace refe-
rencia. No tiene género ni número, porque es pa-
labra invariable. 

Alzar, verbo adjetivo, transitivo, regular, en el 
t iempo l lamado presente de infinitivo. E s verbo 
adjetivo, porque además de existencia expresa ac-
ción; transitivo, porque t rasmite directamente su 
significación á mano; regular, porque al conjugar-
se no al tera sus letras radicales, n i las terminacio-
nes ele su modelo estudiar. (1). 

La, adjetivo determinat ivo indefinido, l lamadoco 
munmen te artículo, del género femenino y número 
singular. Es adjetivo determinativo indefinido, por-
que se j u n t a al sustantivo mano, para señalar vaga-

(1) (Véase la nota de la pág. 167). 



mente la extensión en que la idea de mano se to-
m a ; tiene género femenino y número singular, por-
que esos accidentes t iene el sustantivo determina-
do mano. 

Mano, sus tan t ivo común, primitivo, simple y 
•concreto, del género femenino y número singular, 
l is sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
h a y muchos seres de esa misma especie; primitivo, 
porque no se fo rma de otra palabra castellana; 
simple, porque no consta de dos ó más palabras; 
del género femenino, porque el uso así lo ha esta-
blecido, á pesar de que los sustantivos terminados 
en o son genera lmente femeninos, y del número 
singular, porque nombra u n a sola cosa. 

Y, conjunción copulativa, porque sirve para 
un i r s implemente las dos oraciones abreviadas; á 
nadie le era necesario.... tomar otro trabajo que 
alzar la mano, y a nadie le era necesario.... tomar 
otro trabajo que alcanzarle 'el sustento;. 

Alcanzarle, pa l ab ra compuesta de alcanzar [v. en 
la pág. 167], y de le [v. en la pág. 166]. Le está 
en vez del sus tan t ivo sustento. 

De, preposición separable. Es preposición, por-
que expresa la relación que con la palabra alcan-
zar t iene el sus tan t ivo encinas, y separable, porque 
se usa en composición y fuera de ella; en compo-
sición como en denotar, y fue ra de ella como en 
vengo de mi casa. 

Las v. en l a pág. 165). Determina al sustan-
tivo encinas. 

Robustas, ad je t ivo calificativo, en grado positivo, 
género femenino y número singular. Es adjetivo ca-

lifkativo, porque expresa u n a cual idad del sus tan-
tivo encinas; en grado positivo, porque expresa sim-
plemente la cual idad; toma género femenino y nú-
mero plural, porque esos accidentes tiene el sustan-
tivo encinas. 

Encinas, sus tant ivo común, derivado, simple y 
concreto, del género femenino y número plural . 
E s sustantivo, porque nombra un ser; común, por-
que hay muchos seres de esa m i s m a especie; deri-
vado, porque se forma de encina; simple, porque no 
se f o r m a de dos ó más palabras; concreto, porque 
expresa un ser que realmente existe; del género fe-
menino, porque el uso ha hecho femeninos casi to-
dos los sustantivos terminados en a, y del número 
plural, porque se habla de más de u n a encina. 

Que (v. en la pág. 169.) Hace referencia al sus-
tan t ivo encinas. 

Liberalmente, adverbio de modo. Es adverbio, 
porque modifica la significación del verbo convi-
dando, y de modo, porque expresa la manera de 
verificarse la significación de convidar. 

Ijes (y. le en la pág. 166 . 

Estaban, 3. persona del p lura l del pretéri to 
imperfecto de indicat ivo del verbo estar, verbo 
irregular y análogo al verbo sustant ivo ser. E s 
irregular, porque al conjugarse al tera las te rmina-
ciones que debería tomar conforme al modelo estu-
diar de la 1. conjugación. 

Convidando, gerundio del verbo convidar, verbo 
adjetivo, transitivo, regular. Es verbo adjetivo, por-
que no expresa sólo existencia, sino también acción; 



transitivo, porque puede t r a smi t i r d i rec tamente 
su significación á un ser ; regular, porque a l con-
jugarse no altera sus le t ras radicales, n i las termi-
naciones de la conjugación de su modelo estudiar. 

Con, preposición "separable. E s preposición. 
porque relaciona con la pa labra convida ndo el sus-
tant ivo fruto, y separable, porque se usa en com-
posición y fuera de ella; en composición, como en 
contratar, y fuera de ella como en viene con su pa-
dre. 

Su Cv. en la pág. 167). Determina al sustanti-
vo fruto. 

Dulce, adjetivo calificativo en grado posi t ivo y 
número singular. E s adjetivo calificativo, porque 
expresa una cual idad del sus tan t ivo fruto; e s tá en 
grado positivo, porque la expresa s implemente ; 
toma 'número singular, porque ese número t iene el 
sus tant ivo calificado, y no t iene género, p o r q u e la 
misma forma le sirve para calificar sustant ivos 
masculinos y femeninos, como en albaricoque dul-
ce, manzana dulce. 

Y (v. en la pág. 170). En laza las dos oracio-
nes abreviadas: su fruto [que e r a j dulce y su fruto 
(que era) sazonado. 

Sazona do es, por su origen, de los l lamados partici-
pios pasivos, porque t e r m i n a en ado y se de r i va de 
verbo, de sazonar, verbo adjet ivo, transitivo,regular^ 
verbo adjetivo, porque además de existencia expresa 
u n a acción; transitivo, porque puede t r a s m i t i r direc-
t amen te su significación á u n ser; regular, p o r q u e al 
conjugarse conserva sus letras-radicales y t ó m a l a s 
terminaciones de su modelo estudiar. Sazonado es un 
verdadero adjetivo calificativo, engrado pos i t ivo , gé-

ñero masculino y número s ingular : adjetivo califi-
cativo, porque expresa una cual idad del sustant ivo 
fruto; en grado positivo, porque expresa la cual idad 
en su estado ordinario; toma el género masculino y 
el número singular, porque esos accidentes tiene 
e l sus tan t ivo calificado fruto. 

Fruto, sustant ivo común, primitivo, simple y con-
creto, del género masculino y número singular . E s 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa m i s m a especie; primitivo, 
porque no se forma de ot ra palabra castellana; 
simple, porque no consta de dos ó más palabras; 
concreto, porque nombra un ser que existe 'en la 
realidad; del género masculino, porque el uso ha 
hecho de ese género casi todos los sustantivos ter-
minados en o; y del número singular, porque un 
solo ser es el nombrado. 

Las, (v. en la pág. 165). Determina al sustan-
t ivo fuentes. 

Claras, adjetivo calificativo en grado positivo, 
género femenino y número plural . 

Es adjetivo calificativo, porque expresa u n a cua-
l idad de fuentes; en grado posit ivo, porque expre-
sa simplemente esa cual idad; toma género femenino 
y número plural, porque esos accidentes tiene el 
sustant ivo calificado fuentes. 

Fuentes, sustant ivo común, derivado, s impley con-
creto, del género femenino y número plural . Éssus-
tantivo, porque nombra u n ser; común, porque hay 
muchos seresde esa m i s m a especie; derivado, porque 
se forma def uente: simple, porque no consta de dos ó 
más palabras; concreto, porque nombra un ser que 



rea lmente existe; del género femenino, porque ese 
le ha dado el uso, á pesar de que, por regla general, 
los sustant ivos te rminados en e son masculinos, y 
del número plural} porque nombra más de u n a 
fuente. 

Y ( v. en la pág. 170). En laza las dos oraciones 
--abreviadas las clarasJuejites.... sabrosas y traspa-
rentes aguasles ofrecían, y corrientes ríos.... sabro-
sas y trasparentes aguas les ofrecían. 

Corrientes, pertenece por su origen á las palabras 
l lamadas por la generalidad de los gramáticos, par-
ticipios activos, porque termina en iente y [se deri-
va de verbo, de correr, verbo adjetivo, in t ransi t ivo, 
regular ; verbo adjetivo, porque además de existen-
cia, expresa acción; intransitivo, porque 110 puede 
t r asmi t i r directamente su significación á u n ser; 
regular, porque al conjugarse no al tera sus le t ras 
radicales y toma constantemente las terminacio-
nes de la conjugación de su modelo temer. 

Corrientes es, propiamente, adjet ivo calificati-
vo, en grado positivo y número plural . E s adjeti-
vo calificativo, porque expresa u n a cua l idad ' del 
sus tant ivo ríos; en grado positivo,-porque expresa 
s implemente dicha cualidad, y toma n úmero plural, 
porque ese número tiene e l>us tant ivo calificado 
ríos; no tiene género, porque con la m i s m a forma 
califica sustantivos masculinos y femeninos, como 
corrientes ríos, aguas corrientes.' 

Ríos, sustant ivo común, derivado, simple y concre-
to, del género masculino y número p lura l . Es sus-
tantivo, porque nombra u n ser; común, porque h a y 
muchos seres de esa especie; derivado, porque se for-

m a de río; simple, porque consta de u n a sola pala-
b ra ; concreto, porque expresa un ser que realmente-
existe; del género masculino, porque ese género h a 
dado el uso á casi todos los sustantivos te rminados 
en o, y del número plural, porque nombra más de' 
u n río. 

En (véase en la pág. 164). Expresa la relación 
que con ofrecían t iene el sustantivo abundancia. 

Magnífica, ad je t ivo calficativo, en grado positi-
vo, género femenino y número singular. E s adje-
tivo calificativo, porque expresa una cualidad del 
sustantivo abundancia; en grado positivo, porque 
la expresa simplemente; toma género femenino y 
número singular, porque esos accidentes tiene el 
sustant ivo calificado abundancia. 

Abundancia, sustant ivo común, pr imit ivo 1 \ 
s imple y abstracto, del género femenino y número 
singular . E s sustantivo, porque aunque no es el 
nombre de un ser que realmente existe, se conside-
ra sin embargo como si lo fuera; común, porque 
no es el nombre individual de un ser único que 
con ese nombre se dis t inga de los demás; prie.,i¡i-
vo, porque no se forma de u n a pa labra castellana; 
simple, porque consta de u n a sola palabra : abs-
tracto, porque es el nombre de una cual idad consi-
derada como si fuera un ser; del género femeninn. 
porque el uso ha hecho de ese género casi todos 
los sustant ivos te rminados en a, y del número sin-
gular, porque nombra u n solo ser. 

(1). No se deriva de abundante, como comunmente se 
dice, sino de una palabra lat ina, [abundantia, p ronun-
cíese abundancia]. 



Sabrosas, adjet ivo calificativo, en grado positivo, 
género femenino y n ú m e r o plural . Es adjetivo 
calificanoo, porque expresa una cualidad del sus-
tant ivo aguas; en grado positivo, porque la expresa 
s implemente; toma género femenino y número plu-
ral, porque esos accidentes tiene el sustaativo cali-
ficado aguas. 

Y (véase en la pág. 1 7 0 \ Enlaza las dos oracio-
nes abreviadas aguas < que eran) sabrosas, y aguas 
(que eran) trasparentes. 

Trasparentes, adjetivo calificativo en grado posi-
tivo y número plural . E s adjetivo calificativo, por-
que expresa u n a cual idad del sustantivo aguas; 
en grado positivo, porque la expresa simplemente, 
y toma número plural, porque ese tiene el sustan-
tivo calificado aguas. No tiene género, porque con 
la misma forma califica sustant ivos masculinos y 
femeninos, como vidrios trasparentes .láminas tras-
parentes. 

Aguas, sustant ivo común, derivado, simple y con-
creto, del género femenino y número plural" Es 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres tle esa misma especie; derivado, 
porque se forma de agua; simple, porque consta de 
u n a sola pa labra ; concreto, porque expresa un ser 
que realmente existe; del género femenino, porque á 
éste pertenecen casi todos los sustantivos termina-
dos en a, y del número plural, porque nombra más 
de un ser. 

Les (véase le en la pág. 166). 
Ofrecían, tercera persona del p lural del pretérito im-
perfecto de indicativo del verbo ofrecer, verbo adjeti-
vo, t ransi t ivo é irregular. Es verbo adjetivo, porque a-
d e m á s de expresar existencia expresa una acción; 

•transitivo, porque puede t rasmit i r directamente su 
significación á u n ser, en este caso á aguas, é irre-
gular de la 3. clase, porque al conjugarse al tera 
sus letras radicales, recibiendo una 2 antes de la c 
en la 1. - persona del s ingular del presente de in-
dicativo, en la 3. del s ingular y 1. ~ y 3. del 
p lura l del imperativo y en todo el presenté de sub-
jun t ivo . Sus únicas formas irregulares son: ofrez-
co, ofrezca (él), ofrezcamos (nosotros), ofrezcan 
(ellos >, 1 yo) ofrezca, ofrezcas, (él) ofrezca,'ofrezca-
mos, ofrezcáis, ofrezcan. 

I I . 

Fabio, las esperanzas cortesanas 
Prisiones son do el ambicioso muere, 
Y donde al más astuto nacen canas. 

* 

El que no las limare ó las rompiere, 
Ni el nombre de varón ha merecido, 
Ni subir al honor que pretendiere. 

r i o j a . 

Fabio, sus tant ivo propio, primitivo, simple y con 
creto, del género masculino y número singular. Es 
sustantivo, porque nombra un ser; vropio, porqu i es 
el nombre individual con el cual se distingue la perso-
na nombrada ; primitivo, porque no se forma de otra 
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pa labra castel lana; simple, porque consta de una 
"sola palabra; concreto, porque es el nombre de u n 
ser que rea lmente existe; del género masculino, 
porque es nombre de varón, y del número singularr 
porque nombra u n solo ser. 

Las (véase en la pág. 165 J. Determina a l sus-
tan t ivo esperanzas. 

Esperanzas, sus tan t ivo común, derivado, s imp le 
y abstracto, del género femenino y número p lu ra l . 
E s sustantivo, porque nombra un ser; común, p o r -
que se consideran muchos seres de esa misma cla-
se; derivado, porque se forma de esperanza; simpleT 
porque consta de u n a sola palabra; abstracto, por-
que nombra un ser que no tiene existencia real : 
del género femenino, porque lo son casi todos los 
sustantivos terminados" en a en el singular, y del 
número plural, porque nombra más de una esperan-
za. 

Cortesanas, ad je t ivo calificativo, en grado positi-
vo, género femenino y número plural . Es adjeti-
vo calificativo, porque expresa una cual idad del 
sustant ivo esperanzas; en grado positivo, porque 
expresa s implemente la cualidad; en género feme-
nino y número singular, porque esos mismos acci-
dentes tiene el sus tan t ivo calificado esperanzas. 

Prisiones, sus tant ivo común, derivado, s imple y 
concreto, del género femenino y 11 úmero plural . E s 
sustantivo, porque nombra un ser; común.porque 
h a y muchos seres de esa misma especie; derivado. 
porquese fortiiít de prisión; simple, porque consta de 

- u n a sola palabra; concreto, porque nombra un ser que 
realmente existe; del género femenino, porque á él 

pertenecen los sustantivos terminados en sion ó 
ción en el singular, y del número plural, porque 
nombra más de u n a prisión. 

Son, tercera persona del p lural del presente de 
indicativo del verbo ser, verbo sustantivo é irregu-
lar. Es verbo l lamado sustantivo, porque expresa 
existencia,(subsistencia ó sustancia, como si dijéra-
mos'1, é irregular, porque al conjugarse cambia ó 
pierde frecuentemente su letra radical y en m u -
chas de sus formas no toma las terminaciones que 
toma el verbo comer, modelo de los de la 2. " con-
jugación. 

Do adverbio de lugar. E s adverbio, porque mo-
difica la significación del verbo muere; de lugar, 
porque al modificar al verbo indica lugar. , Do es-
tá empleado en vez de donde, porque en esta pala-
b ra se han omitido las ú l t imas letras, cometiendo 
u n a licencia ó figura de dicción, l lamada apócope. 

El (véase las en la pág. 165). Determina a l 
sustant ivo tácito hombre. 

Ambicioso, adjet ivo calificativo en grado positi-
vo, género masculino y número singular. E s ad-
jetivo cidificativo, porque expresa u n a cualidad del 
sustantivo tácito hombre; en grado positivo, porque 
expresa simplemente esa cualidad; toma género 
masculiria y número singular, porque esos acciden-
tes tendría el sustantivo tácito hombre, al cual ca-
lifica, si estuviera expreso. 

Muere, o. f persona del s ingular del presente de in-
dicativo del verbo morir, verbo adjetivo, in t ransi-
tivo é irregular." Es verbo adjetivo, porque además de 
existencia expresa u n estado; int ransitivo, porque no 



puede t rasmi t i r directamente su significación á los 
seres; é irregular, porque al conjugarse altera sus 
letras radicales, cambiando la o en ue en todo el 
s ingular y en la 3. ^ persona del plural de los pre-
sentes de indicativo, imperativo y subjuntivo, co-
mo los verbos irregulares de la 2. ^ clase, y otras 
veces cambiando la o en u; v. gr: muero, mueres, 
etc.; murió, muriera, etc. 

Y (véa-e en la pág. 170). Enlaza las dos ora-
ciones el ambicioso muere y al más astuto nacen ca-
nas. 

Donde (véase do en la pág. 179 . Modifica la 
significación de nacen. 

Al (palabra l lamada comunmente contracción 
de preposición y artículo), está compuesta de a y el 
e» vi r tud de u n a licencia ó figura de dicción lla-
mada sinalefa. (Véase á en la pág. 1-66). Expre-
sa á la relación que con la palabra nacen tiene el 
sus tant ivo tácito hombre. (Véase las en la pág. 
165). Determina el al mismo sustantivo. 

Más, adverbio de comparación, porque modifica 
la significación del adjetivo astuto, expresando una 
idea de comparación. 

Astuto, adjetivo calificativo en grado positivo, 
género masculino y número singular. Es adjeti-
vo calificativo, porque expresa una cualidad del 
sustantivo tácito hombre; en grado positivo, porque 
la expresa simplemente; toma género masculino y 
número singular, porque esos accidentes tendría, si 
estuviera expreso, el sustantivo tácito hombre, al 
cual califica astuto. 

Nacen, 3. ~ persona del plural del presente de in-

dicativo del verbo nacer, verbo adjetivo, i n t r a n s i -
tivo, é i rregular de la 3. "c lase . Es verbo adjetivo, 
porque además de existencia, expresa estado; in-
transitivo, porque no puede t rasmit i r directamen-
te su significación á n ingún ser; é irregular de la 
3. e clase, porque al conjugarse recibe una 2 antes 
de la c en la 1. 03 persona del s ingular del presen-
te de indicativo, en la 3. del s ingular y 1.13 y 
3. del p lural del imperativo y en todo el presen-
te del subjuntivo, siendo sus formas irregulares 
nazco, nazca (él , nazcamos | nosotros], nazcan 
(ellos , (yo' nazca, nazcas, (él) nazca, nazcamos, 
nazcáis, nazcan. 

Canas sustant ivo común, derivado, simple y con-
creto, del género femenino y número plural . Es 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa misma especie; derivado, 
porque se forma de cana; simple, porque consta de 
u n a sola palabra ; concreto, porque nombra u n ser 
que realmente existe; del género femenino, porque 
lo son casi todos los sustantivos terminados en a, 
y del número plural, porque nombra más ue un ser. 

El ("véase las en la pág. 165). Determina ¿ S u s -
t an t ivo tácito hombre. 

Que (véase en la pág. 169,). Determina al sustan-
tivo tácito hombre. 

No, adverbio de negación, porque modifica la 
significación del verbo limare por medio de la idea 
de negación. 

Las, pronombre personal dé l a 3.5 3 persona, en gé-
nero femenino y número plural . Espronowbrr per-
sonal, porque está usado en vez d.ú sustanti vo pri-



' siones; de la 3. ^ persona, porque está en vez de la 
cosa de que se habla ; toma género femenino y nu-
mero plural, porque esos accidentes tiene el sustan-
tivo prisiones cuyas veces hace el pronombre. 

Limare, 3. " persona del s ingular del fu tu ro im-
perfecto de subjuntivo del verbo limar, verbo ad-
jetivo, transitivo, regular . Es verbo adjetivo, por-
que además de existencia, expresa acción; transi-
tivo, porque trasmite d i rec tamente su significación 
a l sustant ivo prisiones representado por el pronom-
bre las; regular, porque a l conjugarse no altera sus 
letras radicales y toma constantemente las termi-
naciones de la conjugación del modelo estudiar. 

O, conjunción d i syunt iva . Es conjunción, por-
que enVaza las dos oraciones abreviadas el que no 
las limare y el que no los rompiere; disyuntiva., por-
que expresa a l ternat iva en t re las dos oraciones. 

Las (véase en l apág . 181). 
Rompiere (véase limare en esta pág., porque todo 

lo que se dice de limare es aplicable á rompiere.) 

Ni, conjunción copulativa, porque une, en senti-
do negativo, las oraciones el que no las limare ó las 
rompiere, y ha merecido el nombre de varón. 

El (véase las en la pág. 165). Determina al sus-
tan t ivo nombre. 

Nombre, sustant ivo común, primitivo, s imple y 
concreto, del género mascul ino y número singular. 

Es sustantivo, porque nombra u n ser; común, por-
que hay muchos seres de esa misma especie; primi-
tivo. porque no se forma de ot ra pa labra castellana ; 
simple, porque consta de u n a sola pa labra ; concreto, 

porque nombra un ser que tiene existencia real; 
del género masculino, porque el uso ha hecho de 
ese género casi todos los sustantivos terminados 
en e, y número singular, porque habla de un solo 
nombre . 

De (v. en la pág. 170*. Expresa la relación 
que con la palabra nombre t iene el sustant ivo va-
rón. 

Varón, sustantivo cpmún, primitivo, simple y 
concreto, del género masculino y número s ingular . 
E s sustantivo, porque sirve para nombrar un ser; 
común, porque hay muchos seres de esa misma es-
pecie; primitivo, porque no se forma de otra pala-
bra castellana; simple, porque consta de u n a sola 
pa labra ; concreto, porque nombra un ser que exis-
te en la realidad; del género masculino, á causa de 
•su significación, y del número singular, porque no 
nombra dos ó más varones. 

Lía, 3. persona del singular del presente d.e 
indicat ivo del verbo haber, verbo adjetivo, t ransi-
tivo, auxi l iar é irregular. Es verbo adjetivo, por-
que, en la significación de tener, en que ya casi 
no se usa, expresa acción, además de existencia; 
transitivo, porque, á lo menos en dicha significa-
ión, t rasmite directamente su significación á al-
gún ser; auxiliar, porque sirve para formar los l la-
mados tiempos compuestos de los verbos (como en 
ha merecido, en este caso), é irregular, porque a l 
conjugarse altera, t an to sus letras radicales, como 
las terminaciones que debería tomar, según su 
modelo comer. 

Merecido, por su forma, es participio pasivo del 
verbo merecer, verbo adjetivo, t ransi t ivo é i r regular 
de la 3. ¿ clase. E s verbo adjetivo, porque, además 



de existencia, expresa estado; transitivo, porque-
trasmite d i rec tamente su significación á nombre, é 
irregular de la S. e dase, porque, al conjugarse, re-
cibe entre sus le t ras radicales una z antes de la e, 
en la 1. persona del singular del presente de. in-
dicativo, en la 3. - de singular y 1. * y 3. de 
p lura l del impera t ivo y en tod > el 'presente de sub-
junt ivo. Sus f o r m a s irregulares son: merezco, me-
rezca, [él ' , merezcamos [nosotros], merezcan ,ellos 
(yo) merezca, merezcas, [él] merezca, merezcamos 
merezcáis, merezcan. Merecido se usa comunmen-
te como adje t ivo calificativo, como en j>remio me-
recido. 

Ha merecido es u n a de las formas compuestas de 
la 3. persona de singular del pretérito perfecto 
de indicativo del verbo merecer. 

Ni, (\. en la pág. 182 . Enlaza en sentido ne-
gativo las oraciones el nombre de varón ha merecido 
y | h a merecidoj subir al honor que pretendiere. 

Subir, verbo adjetivo, transitivo, regular, en el 
presente de infini t ivo. E s verbo adjetivo, porque 
además de existencia expresa acción; transitivo„ 
porque puede t rasmi t i r directamente su significa-" 
ción á un ser; regular, porque al conjugarse no al-
tera sus letras radicales y toma constantemente 
las terminaciones de su modelo ¡mártir. 

Al (v. en la pág. 180). A enlaza con la palabra 
subir el sustant ivo honor, y el determina al mismo 
sustantivo. 

Honor (usado aquí como sinónimo depuesto ó em-
pleo , sustant ivo común, primitivo, s imple y concre-
to, del género mascul ino y número singular . Essus-

tantivo, porque nombra un ser; común, porque hay 
muchos seres de esa misma especie; primitivo, por-
que no se forma de otra palabra castellana; simple, 
porque consta de una sola palabra, y concreto, por-
que nombra u n ser que realmente existe; del géne-
ro masculino, porque á ese género pertenecen gene-
ra lmente los sustantivos teminados en r, y de nú-
mero singular, porque nombra un solo ser. 

Que, v. en la pág. 169). Hace relación al sus-
tant ivo honor. 

Pretendiere (véase limare en la pág. 182, porque 
todo lo que se dice de ella, es aplicáble á preten-. 
diere). 

I I I . 

Hágase en lo que sigue u n ejercicio como los dos. 
anteriores: 

¡Conciencia, nunca dormida, 
mudo y pert inaz testigo 
que no dejas sin castigo 
n ingún crimen en la vida! 
La ley calla, el mundojolv ida ; 
mas t quién sacude tu yugo? 
Al sumo Hacedor le plugo 
que á solas con el pecado, 
fueses tú para el culpado, 
delator, juez y verdugo. 

N ú ñ e z d e A r c e . . 



I V . 
Copíese lo que sigue y marqúese por debajo ca-

'da par te de la oración, como se ve en las p r imeras 
líneas, á saber: el sus tan t ivo con el número 1, el 

•adjetivo y ,el l lamado par t ic ipio con el 2, el pro-
nombre con el 3, el verbo con el 4, el adverbio con 
el 5, la preposición con el 6, y la conjunción con 

•el 7. 

Mi nombre es Cardenio, m i pa t r ia u n a c iudad de 
2 1 4 1 2 1 2 1 6 

-las mejores de esta Andalucía , m i linaie noble, m i s 
2 2 6 2 1 2 1 2 2 

padres ricos, mi desven tura t a n t a que la deben de 
1 2 2 1 2 7 3 4 6 

[haberllorado j mis padres y ¡haber sentido I m i l ina ie 
4 2 1 7 4 2 1 

sin poderla al iviar con su riqueza, que para remediar 
6 4 3 4 6 2 1 7 6 4 

•desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de 
1 6 2 1 5 4 , 4 2 1 6 

for tuna. Vivía en esta m i s m a tierra un cielo, donde 

puso el amor toda la gloria que yo acertara á desear-
me: ta l es la hermosura de Luscinda, doncel la ' tan 
noble y tan rica como yo, pero de más ventura , y de 
menos firmeza de l a q u e á mis honrados pensamien-

t o s se debía. A esta Lusc inda amé, quise y adoré 

desde mis tiernos y primeros años, y ella me qui-
so á mí con aquella sencillez y buen án imo que su 
poca edad permitía. Sabían nuestros padres nues-
tros intentos y no les pesaba del lo íl», porque bien 
veían que cuando pasaran adelante no podían te-
ner otro fin (pie el de casarnos, cosa que casi la 
.concertaba la igualdad de nuestro l inaje y riqueza. 
Creció la edad y con ella el amor de entrambos, de 
modo que al padre ele Luscinda le pareció que por 
buenos respetos estaba obligado á negarme la en-
t rada de su casa, casi imi tando en esto á los pa-
dres de aquella Tisbe t a n decantada de los poe-
tas; y fué esta negación añadir l lama á l lama y de-
seo á deseo; porque aunque pusieran silencio á las 
lenguas, no le pudieran poner á las plumas, las 
cuales con más libertad que las lenguas suelen dar 
á entender á quien quieren l o q u e e n el a lma esta 
encerrado; que muchas veces la presencia de la co-
sa amada tu rba y enmudece la intención mas de-
te rminada y la lengua más atrevida. ¡Ay, cielos 
y cuántos billetes la escribí! ¡cuan regaladas y 
honestas respuestas tuve! 

( C e r v a n t i s ) . 

CUESTIONARIO. 

1—¿Qué significa l i teralmente análisis? 
2.—¿Qué es' análisis en general? 
g —¿Qué es análisis gramatical? 
4 — ¿ H a y varias especies de análisis gramatical? 
5 —¿En qué consiste el analógico? 

(1) Por de ello. 



LECCIÓN XVI . 

Cualidades de las expresiones,—Claridad.—-Natura-
leza y uso de las palabras claras, oscuras, técnicas, 
cultas, equívocas y homónimas.—Precisión y vague-
dad—Exactitud é inexactitud—¡Reglas para hablar 

y escribir con 'propiedad.—Sinónimos 
y sus divisiones. 

_ 1 — P a r a hablar y escribir bien, nuestras expre-
siones deben tener estas tres cualidades principa-
les: claridad, corrección y propiedad. 

r 2.—La claridad consiste en que se comprenda 
fácilmente y en un solo sentido io que hablamos ó 
escribimos; la corrección, en expresarse conforme 
al uso y observando los preceptos gramaticales, y 
la propiedad en emplear las palabras adecuadas a 
las ideas que nos propongamos manifestar. 

3.—Estas tres cualidades pueden considerarse: 
1. ° en cada una de las palabras, y 2. ° e n la cons 
trucción. Hblaremos por ahora de lo que á las 
palabras corresponde. 

4.—La claridad es indispensable en el lenguaje, 
porque el primer objeto que nos proponemos es 
que nos entiendan las personas á quienes nos diri-
gimos. 

•5.—Son palabras claras las que se comprenden 
fácilmente y en un solo sentido. 

6.—Las palabras que no se comprenden fácilmen" 
te se l laman oscuras, y las que pueden entenderse en 

dos ó más sentidos se l lama equívocas, ambiguas ó 
anfibológicas. 

7.—Pueden ser oscuras las palabras técnicas y 
las cultas. 

8.—Palabras técnicas ó facultativa* son las que 
pertenecen exclusivamente al lenguaje de las cien-
cias v de las artes, y que, por tanto, no se emplean 
en el u°o común; como perigeo, solsticio'}' prece-
sión. en la ciencia astronómica; ajimez, botareles 
y plintos, en arquitectura; polisíndeton, epanadi-
plosis, paradiástole, en Retórica; etc. 
" 9 — p a l a b r a s técnicas, que son claras para, las 
personas que tienen conocimientos en la ciencia ó 
arte á que aquéllas corresponden, no lo son para 
la generalidad, y por lo mismo sólo deben usarse 
t ratándose de ciencias ó artes; y no cuando se hable 
ó se escriba sobre asuntos comunes y para toda cla-
se de personas, porque en tal caso no comprenderán 
éstas lo que se dice. 

10.— Son palabras cultas las que no han pasado 
al uso común, sino que son empleadas solamente, 
como lo dice el mismo nombre, por las personas 
cultas ó i lustradas; por ejemplo, -perpetrar, impe-
trar, cohibido, intoxicación, resurgir. 

11.—Las palabras cultas, que para las personas 
más ó menos i lustradas son claras, para la gene-
ral idad no lo son; por consiguiente, no deben usar-
se sino cuando se habla ó se escribe para personas 
ilustradas, debiendo sustituirse tales palabras por 
otras más comunes cuando nos dirigimos a la ge-
neralidad. 

12—Son palabras equívocas, esto es, que pueden 



entenderse en dos ó m á s sentidos, como las si-
guientes -.frente que significa la par te superior del 
rostro, como en mi hermano tiene frente grande; la 
par te delantera de a lgún objeto, como cífrente de 
un edificio; y tiene significaciones, no iguales, s ino 
s implemente parecidas á l as dos anteriores, como 
en el frente de un ejército, hacer frente al peligro• 
Cabeza significa la p a r t e superior del cuerpo hu-
mano, y varía en a lgo su significación en Fulano 
es la cabeza de una familia, numerosa ; no tiene ca-
beza para tantos negocios, una empresa que no tie-
ne1 piés ni cabeza, etc. Otro tan to puede decirse 
de mano, pié, casa, etc. 

13.—Hay otra clase de palabras equívocas, lla-
madas especialmente homónimas, que son las que 
por casualidad son iguales ó m u y parecidas en su 
pronunciación, en su escr i tura ó en u n a y otra; co-
m o amo que puede signif icar patrón ó señor, y amo 
forma verbal de amar; cuarto, par te de un edificio, 
la cuar ta parte de u n objeto, y el nombre de u n a 
moneda española; tan bien y también, tampoco y 
tan poco, baya, valla-j vaya, casar y cazar, etc. ,etc. 

14.—Las palabras equívocas, pueden usarse li-
bremente en las expresiones en que no den luga r 
á dudas. 

1-5.—Estas mismas pa labras si en a lguna expre-
sión dan lugar á eluda ó á que parezca que se jue-
ga con las significaciones de las palabras, np de-
ben usarse en escritos serios; sólo se emplean, si 
t ienen alguna gracia, en escritos jocosos ó festi-
vos. 

Ejemplos: 
"No se curó [no se cuidóJ el arriero de estas r a -

zones, y fuera mejor que se curara [se cuidara] . , 
porque fuera curarse (medicinarse) en salud." 

"Ni ajena (mano) ni propia, n i ¡íesada n i por 
pesar; á mí no me ha de tocar n inguna mano." 

"A todo esto estaba t a n a tento el Oidor (Magis-
trado), que nunca había sido tan oidor como en-
tonces." 

1G.—Son palabras propias las que expresan la . 
idea que queremos comunicar y no otra. Las pa-
labras que representan otra idea en vez de la que 
corresponde conforme á nuest ra intención ó que-
expresan más ó menos de lo queremos, se l l aman 
impropias. Si decimos amor paternal, queriendo, 
significar el amor del hijo á sus padres, usamos im-
propiamente la palabra paternal, debiendo dtciv fi-
lial. 

16.—Para que haya verdadera propiedad, es ne-
cesario que haya también precisión y exactitud. 

17.—Consiste la precisión en expresar las ideas 
en términos concretos, de tal manera que no p u e -
dan ellas confundirse con otras. Si decimos mi 
padre trae una capa, esta pa labra es precisa; p o r -
que nos determina el objeto; pero si decimos trae 
rma cosa, hay fal ta de precisión, porque no se con-
creta ó circunscribe el objeto. 

1 8 —L o contrario de l a precisión es la vaguedad., 
y las expresiones fal tas de aquella cualidad se lla-
m a n vagas ó indeterminadas. 

19.-La exactitud consiste en que no se exprese más. 
de lo debido. Si en vez de decir que una perso-



na auxilia á otra , porque la ayuda en parte para 
• que subsista, 'decimos que la ampara, no hablamos 
con exactitud, porque el verbo amparar significa 
mucho más que auxiliar, aunque en el fondo am-

'•bas pa labras expresan la idea de ayuda. La pala-
bra que no es exacta no tiene más denominación 
peculiar que la de inexacta. 

20 — P a r a hab l a r y escribir con toda propiedad, 
precisión y exact i tud , la única regla que puede 
darse es: es tudiar concienzudamente el valor usual 

• de las palabras , y especialmente el de las sinóni-
mas. 

21.—Son pa lab ras sinónimas las que expresan 
u n a m i s m a idea fundamen ta l y sólo se distinguen 
por a lguna ó a lgunas ideas accesorias que exprese 
u n a de dichas pa labras y que no expresen las otras. 
Son s inónimas ver y mirar, porque ver es en gene-
ral hacer uso de la vista, rfíientras que mirar es 
ver con fijeza. También lo son, respectivamente, 

•oír y escuchar•, oler y olfatear, tocar y palpar, con 
diferencias análogas á las de ver y mirar. 

22.—Hay dos clases de sinónimos: de uso y de 
•origen: de uso como los ya citados; de origen, co-
mo parábola y palabra, razón y ración; y de uso 
y de origen á la vez como celeste' y celestial, pater-
no y paternal, fúnebre y funeral. í 

23.—Los s inónimos de uso son loe que más im-
porta conocer. t 

24.—Las pa labras no son de por sí propias, pre-
cisas ó exactas, ó bien impropias, vagas ó inexac-
tas; sino que lo son atendiendo al uso debido ó in-
debido que de el las se haga. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué cualidades deben tener las expresiones? 
2 .—¿tu qué consiste cada una de esas cualida-

des? 
3.—¿De cuántas maneras pueden considerarse? 
4.—¿Es indispensable la claridad? 
5.—¿Qué se entiende por palabras claras? 
tí.—cQué nombre reciben las que no son claras? 
7.—¿Qué palabras pueden ser oscuras? 
8.—¿Qué sou palabras técnicas? 
9.—¿Para quiénes son oscuras las técnicas, y 

dónde pueden emplearse? 
10.—¿Qué son palabras.eultas? 
11.—¿Para quiénes son oscuras las cul tas y 

d ó n d e pueden emplearse? 
12.—¿Qué ejemplos" pueden darse de palabras 

equívocas? 
13.—¿Cuáles son palabras homónimas? 
14.—¿Pueden usarse las palabras equívocas? 
15.—¿Pueden usarse las palabras equívocas en 

•casos en que den lugar á duda-—Ejemplos . 
10.—¿Qué otras cualidades se necesitan para que 

haya verdadera propiedad? 
17.—¿Qué es precisión? 
18.—¿Cémo se l laman la fal ta de precisión y las 

expresiones no precisas? 
19.—¿Qué*es la exacti tud y cómo se l lama la ex-

presión qoe carece de ella? 
'20.—¿Qué?se necesita para hablar y escribir con • 

•toda propiedad? 

.!'(_ '•i 



21.—¿Qué son voces sinónimas? 
22.—¿Cuántas clases de sinónimos hay? 
23.—¿Cuáles son los más importantes? 
24.—¿Son las palabras de por sí propias, preci-

sas, etc.? 

LECCIÓN XVII . 

Corrección.—Uso—Palabras correctaséincorrectas--
Correctas alteradas, anticuadas, nuevas.—Galicismos 
y anglicismos.—Figuras de dicción.—Barbarismos. 

1.—La corrección en las-palabras consiste en su 
conformidad con el uso, y con los preceptos grama-
ticales en cuanto señalan ese uso. 

2.—El uso no lo consti tuyen una ó pocas perso-
nas, cualesquiera que ellas sean, sino la generali-
dad de los escritores más acreditados de cada época 

3.—Las palabras correctas, ó sea las que se ajus-
tan al uso y á las reglas gramaticales, se l laman 
también usuales, puras, corrientes y castizas. 

4 —Las palabras no correctas se l laman inco-
rrectas, é inusitadas, y pueden ser ó las mismas co-
rrectas que han sido alteradas en su significación 
ó en su estructura, las palabras anticuadas ó las 
nuevas. 

5.— Son anticuadas las que, habiéndose usado en 
otro tiempo, han caído en desuso, como fincar por 
quedar, maguer por aunque, y ca, en vez de porque; 
y también las formas ant iguas de voces que toda-
vía se usan, como decille, cantábades, vía, decirvos. 
por decirle, cantabais, veía y deciros. 

6.—El uso de palabras anticuadas y las palabras 
mismas se l laman arcaísmos. 

7.—Palabras nuevas son las de reciente forma-
ción y que todavía no son adoptadas por el uso ge-
neral. El uso de palabras nuevas y las palabras 
mismas se l laman neologismos, como dictaminar, 
pretencioso, sensacional, etc. 

8.—Las palabras correctas pueden usarse sin 
más limitaciones qijie las dos siguientes: 1.03 no 
darles la significación que tengan en otra lengua las 
palabras correspondientes, y 2. no alterarlas ni 
en su pronunciación ni en su escritura. Defender, 
por ejemplo, es palabra correcta ó castiza, y está 
bien empleada como cuando se dice mis amigos 
me defienden de mis enemigos; pero no podrá usar-
se dándole la significación de prohibir que tiene 
en la lengua francesa la palabra correspondiente de-
fendre; como si se dijera mi padre me defendió ir 
(ó de ir) á paseo, por me prohibió ir á paseo. De la 
misma manera dirección está bien empleada cuan-
do se dice iban en la misma dirección, y mal em-
pleada cuando se dice las direcciones para el mane-
jo de una máquina, por las instrucciones ó reglas 
para el manejo de una máquina, dando á direccio-
nes la acepción que tiene la palabra inglesa direc-
tions. 

9.—El uso de palabras castellanas en significación 
que no tengan sino en otra lengua, recibe diferentes 
nombres,según el que téngala lengua á que perte-
nezcan las palabras de cuya significación se trate; si 
se t ra ta del francés, ese uso se l lama galicismo de sig-
nificación [modo de hablar propio de los galos ófran-



ceses J; y así t ra tándose del inglés, i taliano, alemán, 
lat ín, griego, etc., se dice anglicismo, ó anghcanis-
mo, italianismo, germanismo, latinismo, y grecismo 
ó helenismo. Son galicismos de significación decir 
propiedad por limpieza, unido por terso, bordar por 
circundar, romance por novela, etc.; y anglicismos, 
implementos por maquinaria, utensilios ó iiist.ru-
mcntos; tópicos por asuntos, suplir por ministrar, 
ejemplos por muestras, etc. 

10.—En la prosodia hablamos de las l lamadas 
lice ncias ó figuras prosódicas, que permiten en cier-
tos casos alteraciones en la pronunciación de las 
palabras, diciendo en qué consisten la sinalefa, la 
sinéresis, la diéresis y el cambio de acento. 

11.—Sin embargo de que por corrección no se 
permite al terar lo mater ia l de las palabras, se to-
leran en ciertos casos algunas alteraciones, además 
de las prosódicas, que reciben el nombre de licencias 
de dicción ó figuras de dicción. 

12.—Las figuras de dicción consisten en agregar, 
qui tar , ó cambiar de lugar alguna letra ó silaba; es 
decir, hay figuras de dicción por adición, por su-
presión y por trasposición. 

13.—Las'figuras por adición se l l aman prótesis ó 
próstesis, epéntesis y paragoge, según que la adición 
se haga al principio, al medio ó al fin ele la pala-
bra. Ejemplos: prótesis: atambor, por tambor, y 
abajar por bajar; epéntesis: coránica, Ingalaterra 
[que ya h a n dejado de usarse], por crónica, Ingla-
terra; paragoge: pace, voce, felice, infelice, pece, por 
paz, voz, feliz, infeliz, pez. 

14.-Las figuras por supresión, hechas al principio, 

en medio ó al fin de la palabra, se l laman, respec-
t ivamente, aféresis, síncopa ó síncope, y apócope. 
Ejemplos: aféresis: norabuena y noramala, por en-
horabuena y enhoramala; síncopa: navidad y guar-
te, por natividad y guárdate; apócope: un, algún, 
ningún, buen, mal, san, cualquier, cualesquier, pri-
mer, tercer, y do; por uno, alguno, ninguno, bueno, 
malo,santo, cualquiera-, cualesquiera, primero, terce-
ro y donde. 

15.—Hay u n a sola figura por trasposición, que 
se l lama metátesis, y consiste en cambiar de lugar 
a lguna letra ó sílaba, como en cantinela, por can-
tilena. 

16.—El conjunto de las figuras de dicción se lla-
m a metaplasmo. 

17.—De las palabras ci tadas en las figuras de 
dicción, se usan en prosa ó en verso norabuena, 
noramala, navidad, y todos los ejemplos de apóco-
pe, exceptuándose únicamente do. Las demás só-
lo se usan en verso, y aun en éste no son frecuen-
tes. Pa ra el uso de las figuras de dicción, como 
para todo lo que se refiere al lenguaje hablado, de-
bemos atenernos al uso de los mejores escritores 
contemporáneos. 

18.—Toda alteración indebida que se comete en 
la pronunciación ó escritura de las palabras, y has-
ta todo defecto que se cometa contra éstas, aun en 
su significación y uso, recibe el nombre genérico de 
barbarismo, como si se dijera modo de hablar pro-
pio de bárbaros. De manera que son barbaríamos 
ó contienen barbarismos las palabras probé, pasiar, 
telégrama, y en general los galicismos y anglicismos 
de significación, las figuras de dicción mal emplea-
das, etc., etc. 



19.—Las palabras an t i cuadas no se toleran ya 
más que en pasajes jocosos, como cuando por chis-
te se ridiculiza á personas aman tes de usar tales 
términos, como las r idiculiza I r ia r te en su fábula 
El retrato de golilla ( K E n verso se toleraban 
todavía hace poco, pero los modernos versificado-
res las han proscrito por completo. 

20.—Respecto de las pa labras nuevas ó los neo-
logismos, hay que dis t inguir las que se toman de 
una lengua extranjera , y las que se forman de la 
castellana. 

•21.-Los escritores más caracterizados tienen auto-
rización para usar palabras nuevas tomadas de u n a 
lengua extranjera, con estas dos condiciones: 1. 

(1) De frase ex t ran je ra el ma l pegadizo 
Hoy á nuefctro idioma g ravemente aque ja : 
Pero habrá quien piense que no habla castizo 
Si por lo anticuado lo usado no deja. 
Voy á entretenelle con u n a conseja; 
Y porque le traiga más contentamiento , 
E n su mesmo estilo re fer ida intento, 
Mezclando dos hablas, la nueva y la vieja. 
No sin hartos celos, un p in to r de ogaño 
Vía como agora gran loa y valía 
Alcanzan algunos retratos de antaño, 
y en no remedallos, á mengua tenía. 
Por ende, queriendo re t ra ta r un día, 
A cierto rico home, señor d e gran cuenta , 
Juzgó que lo ant iguo de la ves t imenta 
Es t ima de rancio al cuadro dar ía . 

q u e se haga necesario el uso de esas palabras, y 2.1:3 

que se les de una forma castellana, pr incipalmente 
•en la terminación. 

2 2 . — S e hace necesario el uso de neologismos 
•cuando se han de expresar ideas que no tienen nom-
bre propio en castellano, lo cual sucede cuando se 
habla, por ejemplo, de los objetos nuevos que-se des-
cubren en ías ciencias, sobre todo en las naturales , 
y en las artes. La palabra,fonógrafo, v. g., debió 
ser admit ida , porque se t r a taba de un objeto nuevo 
sin nombre castellano, y porque tomó la forma que 
tienen otras palabras castellanas, como fonético 

fonación, telégrafo, calígrafo y no se le dejó la for 
ina inglesa phonographer. 

23.—Las palabras nuevas formadas de otras cas-
te l lanas , son admisibles con más l ibertad que las 
tomadas de otras lenguas; es decir, pueden usarse 
por los buenos escritores, aun cuando no sea impe-
riosa la necesidad de emplearlas; pero formando 
las palabras de acuerdo con las reglas generales de 
derivación y composición, y teniendo en^ cuenta 
que el castellano es una lengua de derivación y po-
co incl inada á formar compuestos. 

24 . -En todas las palabras nuevas se exige que em-
piece el uso por los buenos escritores, porque los que 
no lo son no tendr ían el criterio suficiente para la in-
troducción de tales palabras, y porque si cualquiera 
pudiera introducir voces nuevas, se convertiría, á po-
co la lengua en anarquía y confusión ininteligibles. 
Muchos escritores son afectos á los neologismos, ya 
sea por escaso conocimiento de las palabras de la 

i 



lengua, á la que juzgan pobre por lo mismo; ya sea 
por el afán de singularizarse, ya por seguir la mo-
da, ó por tener predilección por otra lengua. Es-
tas causas, j u n t a s ó separadas, lian producido á 
veces, verdaderas invasiones de palabras exóticas-
en nuestra lengua. 

\ 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿En qué consiste la corrección? 
2.—¿Quiénes const i tuyen el uso? 
3.—¿Qué nombres reciben las palabras correc-

tas? 
4.—¿Cómo se l l a m a n las no correctas y de cuán-

tas maneras son? 
5.—¿Cuáles son las anticuadas? 
6.—¿Cómo se l l ama el uso de las palabras anti-

cuadas? 
7.—¿Qué son pa labras nuevas y cómo se l lama 

su uso? 
8.—¿Cómo pueden usarse las palabras correctas? 
9.—¿Cómo se l lama el uso de palabras en signi-

ficación propia de otras lenguas? 
10.—¿De cuáles licencias se habló ya? 
11.—¿Cómo se l l aman las alteraciones permiti-

das en lo material de las palabras*? 
12.—¿En qué consisten las figuras de dicción y 

de cuántas clases hay? 
13.—¿Cómo se l l aman las figuras por adición? 
14.—¿Las figuras por supresión? 
15.—¿Cuáles son las figuras por trasposición? 
16.—¿Cuál es el nombre genérico de las figuras 

ele dicción? 

17.—¿Cuáles se usan en prosa y cuáles no? 
18.—¿Cómo se l lama toda alteración indebida 

que se cometa en las palabras? 
19.—¿En dónde se toleran las palabras anticua-

das? 
20.—¿Qué distinción se hace en las palabras, 

nuevas? 
21.—¿Quiénes y en qué .condiciones pueden usar-

neologismos? 
22.—¿Cuándo se hace necesario el uso de neolo-

gismos? 
23.—¿Qué debe decirse de las palabras nuevas 

formadas del caudal del castellano? 
24.—¿Por qué nomás los buenos escritores pue-

den usar neologismos? 



TERCERA PARTE. 

O R T O G R A F I A -

LECCIÓN L 

Definiciones.—Escritura.—Número de letras,— 
Divisiones.—Uso de las mayúsculas. 

1. La Ortografía es u n a parte de la Gramática, 
-que nos enseña á escribir con corrección. 

2.—La palabra ortografía se deriva de dos pala-
bras griegas que significan recta escritura. 

3 .—Escritura es el ar te de representar por me-
dio de signos visibles y permanentes los sonidos 
de que se forman las palabras. 

4 — E n la Ortografía, así como en la Prosodia, 
se consideran letras, alfabeto, sílabas, palabras, 

•acentos, etc., entendiéndose por letras y demás, 
esos signos visibles y permanentes de que habla-
mos, representativos del lenguaje hablado. 

5.—Las letras escritas son veintiocho: las cinco 
Vocales e, o, u, y las veintitrés consonantes b, c, 

ch ,á,f, g, h, j, k, l, 11, m, n, ñ, p, <¡, r, s, t, v, x, y, z. 
(>.—Hav más consonantes escritas que pronun-

ciadas porque no existe acuerdo completo entre al-
gunos sonidos y su representación en la escritura. 
Así la c representa un sonido suave cuando está 
antes de e ó de i, como en cerro y citar, y u n sonido 
fuerte en cualquiera otro caso, como en carro, co-
rro. cuya, clave, crisis, vivac; el sonido de c fuerte 
se representa por la le, como en kilómetro, y por la 
g como en quitar; la g representa sonido fuer te 
cuando está antes de e ó de i, como en gente, gimió, 
y suave en los demás casos, como en gato, goma, 
gula, glacial, grave; el sonido fuerte ele g se repre-
senta á veces por j, como en caja, ajena; la h no 
representa sonido alguno, porque lo mismo se pro-
nuncian harpa y arpa, harmonía y armonía; la x 
representa dos sonidos: c fuerte y s, como en exa-
men; v la y griega suena como la i latina. 

7 _ L a s letras escritas se dividen: 1 . ° en sim-
ples y compuestas, y 2. ° en mayúsculas y minúscu-
las. 

8.—Letras simples son las que constan de u n 
solo carácter, como la b, la c. la d, y compuestas 
las que constan de dos, como la ch, la 11 y la rr. 
No hay razón para la existencia de las letras com-
puestas, supuesto que los sonidos representados 
son simples. 

9.—Las letras mayúsculas y las minúsculas, 
ffiuv sabido es que sólo se distinguen por su figu-
ra, siendo iguales en número, y representando los 

.mismos sonidos de que se ha tratado. 
10.— El uso de las letras mayúsculas tiene por obje-

to distinguir unas de otras las palabras según la im-



portáncia que tienen ó que les da el uso. En lo 
impreso has ta palabras enteras se escriben con le-
t ras mayúsculas, mientras que en lo manuscrito 
sólo es mayúscula la letra inicial. 

11.—Se escriben con inicial mayúscula: 

1. c —La p r imera palabra de cada cláusula. 

2- ° —Los sustantivos propios, aun los que acci-
denta lmente tengan ese carácter, ya se t rate de 
apellidos, de nombres de persona, de nombres geo-
gráficos, dioses del paganismo, seres abstractos 
personificados; como Rodríguez, Cervantes, Luis, 
Antonio, Francia, Inglaterra, Júpiter, Minerva, la 
Discordia, la Envidia, etc. 

Los nombres propios de corporaciones, insti tu-
ciones, libros, etc., que consten de dos ó más pala-
bras, llevan letra mayúscula en las palabras prin-
cipales; v. g.: Junta Directiva de Estudios, Supre-
mo Tribunal de Justicia, Gramática Castellana. 

3- ° —Los nombres que expresan dignidades, em-
pleos ó profesiones elevados, cuando se usan como 
si fueran nombres propios, ó cuando se quiere dar 
á esos cargos m u c h a importancia, y no cuando se 
usan como cualesquiera otras palabras; como Rey, 
Gobernador, Ministro, Juez. Ejemplos: acaba de 
llegar el Sr. Juez, los jueces deben administrar just i-
cia; hablé al Sr. Gobernador, hay en la República 
Mexicana veintiocho gobernadores. 

4. ° —La pa labra que va después'del signo llama-
do dos puntos, cuando se escribe aquélla en ren-
glón separado. Ejemplos: 

Recibí su atenta carta de 1. ° de agosto, etc. 

5. ° —Los l lamados números romanos: I , I I I , V, 
X. etc. 

12.—A pesar de que por regla general se escri-
ben con inicial mayúscula los nombres propios, se 
usan con minúscula sol, luna y los nombres pro-
pios de los días y de los meses; v. g.: ya salió el 
sol, hoy es lunes 18 de septiembre. 

13.—Antiguamente en todos los versos se escri-
bía letra mayúscula al principio, pero ahora el 
uso va decidiéndose por usar las minúsculas en el 
verso como en la prosa. 

CUESTIONARIO. 

1-—¿Qué es Ortografía? 
2 —¿Cuál es el origen de dicha palabra? 
3.—Qué es escr i tura? 
4.—Qué se entiende en Ortografía por letras, al-

fabeto, sílabas, etc? 
5.—Cuántas son las letras escritas? 
6.—¿Por qué h a y más consonantes escritas que 

pronunciadas? 
7.—¿Cómo se dividen las letras escritas? 
8.—¿Qué se entiende por letras simples y com-

puestas? 
9 .—¿En qué se dist inguen y en qué se parecen 

las mavúsculas y las minúsculas? 
10.—Qué objeto tiene el uso de las mayúsculas? 
11.—¿En qué casos se emplean? 



12.— -Hay nombres propios que se escriban con 
inicial minúscula? 

13.—¿Se escriben los versos con mayúscula? 

EJERCICIOS. 

I . 

Dígase por qué llevan inicial mayúscula algunas 
palabras de las páginas 186 y 187; en seguida tó-
mense otras palabras de allí mismo, para que se 
diga por qué no llevan letra mayúscula. 

I I . 

E n las palabras siguientes, que de intento están 
escritas únicamente con letras minúsculas, dígase 
cuáles deben llevar mayúscula, y por qué: canario, 
retrato, morelos, miércoles, es paila, agosto, sabiduría 
miguel, hidalgo, costilla-, bravo, viernes, coja, neptu-
no, jalisco, guerrero, diciembre, saturno, coche, esta-
tua, lápiz, nerón, napoleón, árbol, congreso de la 
unión. 

LECCIÓN I I . 

Necssidai do reglas para el uso de las letras.—La 
pronunciación, la etimología y el uso.—Reglas para 

escribir l> y ^.—Palabras homónimas 
de escritura dudosa 

1-—Como, según se vio en la lección precedente, 
liay letras escritas que representan dos sonidos; soni-

dos que se representan por dos y hasta por tres letras-
escritas; una letra muda; y como, además, en gran, 
parte de España y en los pueblos hispano-america-
nos se da una pronunciación viciosa á ciertas le-
tras, como la c, la 2, la b, la v, la 11, etc.; se necesi-
ta dar algunas reglas para el uso acertado de las. 
letras. 

2.—Para el recto uso de las letras deberemos 
atender á la pronunciación, á la etimología, y, so-
bre todo, al uso de los buenos escritores. 

3.—Nos basta la pronunciación cuando se trata 
de letras que no son equívocas, como ch, d, f , I,r 
etc.; así escribimos sin dificultad y sin necesidad 
de reglas las palabras chinela, dedo, fatuo, lino, pá-
peí, y otras muchas. 

4.—La etimología nos enseña á escfibir la ma-
yor parte de las palabras que contienen letras de 
uso dudoso, porque casi siempre se escriben las 
palabras castellanas, como las de la lengua de que 
se derivan. Ejemplos; amaba, en lat in amaban; 
verbo', en latín verbum; cesión, en lat in cessione; 
senectud, en la t ín senectute; etc., etc. 

5.—Hay, no obstante esto, palabras que se sepa-
ran de la etimología, como armonía ó harmonía, y 
arpa ó harpa, que en su origen siempre se escri-
ben con h; abogado y maravilla, que en latín son 
advocato y mirabilia; y otras pocas. 

6.—El uso de los buenos escritores de la época, sí 
es regla inequívoca para la escritura de toda clase de 
letras; de tal suerte que, bien conocido el uso, no ne-
cesitamos reglas sobre pronunciación y sobre origen 
de las voces. Mas como el uso no se conoce sino. 



por la lectura di latada, as idua y ref lexiva de los me-
jores escritores, í n t e r in esa lec tura 110 se haga es 
necesario estudiar reglas para escr ibir bien las pa-
labras. 

7.—Por estar la escr i tura suje ta a l uso y no su-
. jetarse el uso de un modo absoluto á reglas fijas é 

inflexibles, resulta que las que da la Ortografía pa-
ra escribir bien, no aba rcan todas y cada u n a de 
las palabras; por lo que, además d e es tudiar y ob-
servar escrupulosamente las reglas de Ortografía, 
no olvidaremos, en casos dudosos, consul ta r el dic-
cionario de la lengua y los buenos escritores que 

• á m a n o tengamos, por l o q u e respecta á las pala-
bras 110 comprendidas en las reglas. 

Uso de la b y de la v . 

8.—La escritura de la b y de la v ofrece dificul, 
' tades. porque damos á la segunda el valor de le-
tra labial, p ronunc iándo la como la pr imera ; sien-
do así que la r , como labio dental , debe p ronun-
ciarse uniendo el labio inferior á los dientes supe-
riores y despegándolo a l emit i r la voz. 

9-—Para quienes conozcan el origen lat ino de 
casi todas las pa labras castel lanas, es m u y út i l 
estudiar las dos reglas que s iguen: 

1. Se escriben con b ó con v, respect ivamente, 
las palabras que en su origen tengan esas letras, co-
mo abundancia, amaba, beber, varón, envidia, vida, 

- que en latín son abundantia, amabam, bibere (bibe-
re), vir, invidia, v vita. Se excep túan abogado, 

• maravilla y aviles (advocato, mirabilia, abulensi). 

2. 1 3 —Se escriben con b las palabras que debien-
do tener p por su origen, han suavizado ese sonido 
a l pasar al castellano, como cabeza de capite, abeja 
de apicula, cabello de capillo. 

10.—Para quienes no conozcan el origen lat ino 
pueden servir las reglas siguientes: 

Se escribe b: 
1. 0 — E n las combinaciones bla, ble, bli, blo, blu, 

bra, bre, bri, bro y bru, y en las sílabas ab, ob y 
sub, sin excepción alguna; como blanco, bronce, ab-
negación, obtener y subterráneo. 

2. 0 — E n el pretérito imperfecto de indicativo 
de los verbos de la pr imera conjugación, como estu-
diaba, estudiabas, cantaban; y en el mismo tiempo 
del verbo ir, como iba, ibas. 

8. 0 — E n los verbos beber, caber, deber, haber y 
-saber, y en los que terminan en bir como escribir, 
recibir, excepto hervir, servir y vivir. 

4. 0 — I n m e d i a t a m e n t e después de m, en caso de 
duda sobre si ha de seguir b ó v, como en rumbo, 
bomba. 

5. 0 — E n las palabras que empiecen por bibl, bu, 
bur y bus, como biblioteca, bueno, burla y busto, y 
en casi todas las palabras en que habiendo u, se 
duda si ha de preceder á ella b ó v, como en abun-
dancia, abuelo. 

6. 0 — E n todos los derivados y compuestos de 
las palabras que se escriben con b, como bebida, sa-
bio, derivados de beber y saber. 

11.—Se escribe v: 

1. c — E n las siguientes terminaciones adjet ivas: 
14 



ava, ave, avo, eva, eve, eco, iva, ivo, como octava* 
suave, dozavo, nueva, breve, nuevo, retrospectiva, de' 
cisivo. Se exceptúan arabe y los vocablos termi-
nados en sílaba, como polisílaba. 

2. c — E n muchas de las palabras que comienzan 
por 11 ó por u, como llover, llevar, universo; excep-
tuándose urbano, urdimbre, umbilical y otros. 

3. ° — I n m e d i a t a m e n t e después de n ó d, en ca-
so de duda sobre si ha de escribirse b ó v, como en-
vidia, invitar, advertencia, adverso. 

4. ° — E n las formas verbales de andar, estar, ir 
y tener, en que exista la duda sobre uso de b ó v, 
como anduve, estuviera, vayamos y tuviesen, excep-
tuándose el pretérito imperfecto de indicativo de 
estar, andar, é ir, como estaba, andaba, íbamos. 

_ 5. ° — E n las palabras que comienzan por viu, 
vio, vice y villa, como viudo, violín, vicecónsul, vi-
llano, menos biombo, biografía, biología y billar. 

0. ° — E n todos los derivados y compuestos de 
las palabras que se escriben con a, como novedad, 
alevoso, Villanueva, convenir, derivados los dos pri-
meros de nuevo y aleve, y compuestos los últimos 
de villa, nueva y venir. 

. 12.—Hay palabras homónimas que, según la sig-
nificación que tengan, se escriben con b ó con v. 
Las principales son las que se ven á continuación, 
con las significaciones respectivas: 

Abocar, asir con la boca, acercar alguna cosa al 
para je en que ha de obrar. Abocarse, jun ta rse dos ó 
m á s personas para t r a t a r algo. Avocar, conocer de 

u n a causa que>e ha esíado siguiendo an te un juez 
inferior: 

Acerbo, amargo, áspero. Acervo, montón. 
Avia, forma del verbo aviar. Había, forma de 

haber. 
Bacante, mu je r que celebraba las fiestas de Baco. 

Vacante, que vaca, que no t iene empleo; empleo 
sin proveer. 

Bacía, vasi ja usada por barberos. Vacía, deso-
cupada, vana, hueca. 

Bale, dé balidos la oveja. Vale, nombre de un 
documento, forma de valer. 

Balido, de balar. Valido, favorito. 
Baqueta, pieza de algunas a rmas de fuego. Va-

queta, piel curtida, de vaca ó de buey. 
Barón, t í tu lo de nobleza. Varón, lo contrario 

de hembra . 
Base, pedestal, fundamento . Vase, está compues-

t a de va, forma de ir, y el pronombre se. 
Basta, h i lván ó puntada . Y. basto, 
Basto, ordinario, tosco, grosero. Vasto, di lata-

do, grande. 
Bate, del verbo batir. Vate, adivino, poeta. 
Baya, f ruto , p lanta , fo rma femenina de bayo 

que significa lo que es de color dorado bajo. Va-
lla, vallado. Vaya, forma de ir. 

Bazo, en t raña y color. Vaso, vasija. 
Bello, hermoso. Vello, pelo naciente. 
Billa, r e la t iva al bil lar . Villa, población. 
Bota, calzado. Vota forma de votar. 



Botar, arrojar . Votar, hacer vofos, ju ra r , dar 
un voto. 

Boto, torpe. Voto, fo rma de votar, 
Cabe, cerca, junto , y es forma de caber. Cave 

forma de cavar, escarbar. 
Cabo, sustantivo. .Cavo, forma de cavar. 
Cebo, fo rmar de cebar, echar cebo ó al imento á 

los animales. Sebo, grasa. 
Corbeta, embarcación. Corveta, cierto movi-

miento de los caballos. 
Embestir, acometer. Envestir, conferir dignida-

des. 
Grabar, esculpir, fijar. Gravar, cargar, cau-

sar gravamen. 
Hierba, yerba. Hierva, forma de hervir . 
Rebelar, sublevar. Revelar, descubrir ó man i -

festar. 
Recabar, conseguir á fuerza de empeños. Reca-

var, volver á cavar. 
Ribera, margen ú orilla. Rivera, arroyo. 
Sabia, la persona que sabe mucho. Savia, ju-

go de las plantas . 
Silba, fo rma de silbar. Silva, combinación de 

versos de / y 11 sílabas. 
Tubo, cañuto ó cilindro hueco. Tuvo, forma de-

tener. 

CUESTIONARIO. 

las í ¡ t r i s í q u é S e n e c e s i t a n r e g l a s P a r a el uso de 
2.—¿A qué debemos atender para ese uso? 

3.—¿En qué casos basta la pronunciación para 
la escritura? 

4.—¿Por qué sirve la etimología para la escritura? 

5.—¿Hay palabras cuya escr i tura se apa r t a de 
la etimología? 

6.—¿Es el uso un medio seguro para emplear bien 
las letras en la escritura, y no se necesitan reglas 
para ella? 

7.—¿Está el uso sujeto á reglas invariables para 
la escritura y están comprendidas en las reglas to-
das las palabras de la lengua? 

8.—¿Por qué ofrece dificultades el uso de la b y 
de la v? 

9.—¿Qué reglas pueden servir pa ra escribir b ó 
v cuando se conoce el origen de las palabras? 

10.—Y quienes ignoran ese origen ¿qué reglas 
pueden aprender para escribir b f 

11.—Y para escribir vi 

12.—Hay palalabras que se escriban cpn b ó con 
v según su significación? 

E J E R C I C I O S 

I. 

Dígase por qué se escriben con b las palabras 
siguientes: 

Bula, bondad, paseábamos, bravo, butaca, albri-
cias,bebiste, subterfugio,bibliógrafo, objeción, mira-
bas,niebla, debería, recibir, tumba, zumbar, suscri-
bir, bloqueo. 
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I I . 

Dígase por qué se escriben con v las pa labras si-
guientes: 

. Anverso, vicerregente, sustantivo, estuviera, novi 
cío, constitutiva, viola, llevaron, voy, villano, tuvi 
mos, anduviereis, atreva, definitivo, llovizna, con 
vite, universidad, adviento, vamos, aventajar. 

I I I . 

¿Cuáles délas palabras que siguen están bien 
escritas y cuáles no? 

Revelión, bóveda, borracho, combenir, vola, bisita 
bentana, bonito, selva, berdad, abominar, valiente, 
VOOO aveja, oveja, vanda, bastante, botella, ventaja, 
batalla, vacilar. J ' 

I V . 

Pónganse ejemplos de oraciones en que estén 
usadas con b las palabras homónimas ci tadas en 
el numero 12, y otros en que estén con r ; v. g. : 

Es más fuerte el varón que la hembra. 
E n México no hay barones, porque no hay t í tu-

los de nobleza. 

< 

LECCION I I I . 

Uso de las letras c, k, q, s z. 

1.—Como la c cuando representa el sonido fuer-
te puede confundirse en su uso con la k y con la q, 
advertiremos que la q sólo se usa en las combina-
ciones que y qui, como en querer, quitar, _ y la k 
únicamente en algunas voces recientes de^origen ex-
tranjero, como kadi, kermes (que también se escri-
ben cadi y quermes), y kiosco. Fuera de estos ca-
sos debe usarse la c. 

2.— Cuando representa el sonido suave se con-
funde con la z , y también con la 8por la pronuncia-
ción viciosa que damos á la c y á la z. Para evitar 
esa confusión en la mayor parte de los casos, atién-
dase á las reglas siguientes: 

?,.—Se escribe c: 

1. ° En los verbos terminados en cer, cir ó 
ciar, v en sus derivados y compuestos, como hacer, 
nacer, decir, resarcir, diferenciar, apreciar, deshacer, 
predecir. Se exceptúan coser (en la significación 
de dar puntadas), ser, toser, asir, ansiar y extasiarse. 

2. ° En sustitución de la z en los derivados y 
compuestos de las palabras que lleven esta letra, 
siempre que en ellos tenga que seguir e ó i, como 
de feliz, paz, veloz; felices, felicidad;paces, pacífico; 
•veloces, velocísimo. 

? , . c E n la mayor parte de los sustantivos termi-



nados en ció y cia, como justicia, indicio. Unos 
pocos se escriben con s como Anastasio, iglesia. 

4. ° Muchos sustant ivos terminados en ción, 
como acción, prevención, porción. Sin embargo, 
h a y otros muchos que se escriben con s, conforme 
se verá en la regla respectiva. 

5. ° Los diminut ivos en cito, cico, cilio, como-
padrccito, piecico, librillo. En las reglas para el 
uso de la $ pueden verse las excepciones. 

4 .—Para quienes conozcan las palabras la t inas 
de las cuales se derivan las castellanas te rmina-
das en ción y sión, es muy fácil saber qué letra de-
be usarse en cada caso; porque unas de esas pala-
bras de origen se escriben en lat ín con s y la con-
servan en castellano, y otras se escriben con t antes 
del diptongo io, que en castellano se# escriben con 
c; y. g.: divisione, cessione, occasione,'actione, par-
titione, declinatione; en castellano, división, cesión, 
ocasión, acción, partición, declinación. 

5.— Se escribirá s: , 

1. ° E n las terminaciones de los plurales de 
los sustantivos y adjetivos, y en la de las personas 
2. de s ingular y 1. d y 2. del p lura l de los 
verbos; como en libros, plumas, grandes, útiles, 
cantas, cantamos, cantáis, etc. 

_ 2. ° E n las terminaciones isimo, oso (cuando sig-
nifica abundanc ia ) , ismo éista, como dulcísimo, pe-
dregoso,cristianismo, revista. 

3. ° E n los monosílabos se, si, so, su, ya se usen 
solos o en la composición de otras palabras, como se 
va, levantarse, lo tomó para sí, lo llevó cosigo, lo de-

jó so pretexto de que no podía llevarlo, está soterra-
do, su libro, suponer. 

4. ° E n los d iminu t ivos cuyos primit ivos ten-
gan s en la ú l t ima sílaba, como Luis, compás, Ro-
sa, Luisita, compasito, Rosita, 

o. ° I nmed ia t amen te después de las letras h, 
d, l, n, y r, si hay d u d a sobre el empleo de c, s ó z, 
como absolver, adscrito, solsticio, inspirar, perspecti-
va. Es ta regla t iene excepciones como alzar, cal-
zado, merced y otras. 

6. ° En las palabras terminadas en sión, cuan-
do á esta terminación preceda alguna de estas com-
binaciones silábicas: ce, ci, cu, clujeju, gre, mer, mi, 
pen, per, pre, pren, ver, vi, y ul como en concesión, 
concisión, discusión, conclusión, confesión, confu-
siónf agresión, inmersión, remisión,pensión, disper-
sión, presión, comprensión, conversión, revisión y 
convulsión. Además en adhesión, alusión, aprehen-
sión, colisión, colusión, contorsión [ también hay con-
torción] contusión, corrosión, dimensión, disensión, 
disuasión, evasión, excursión, explosión, extensión, 
extorsión, ilusión, intensión, (sinónimo de intensi-
dad ), incursión, intrusión, invasión, irrisión, man-
sión, obsesión, ocasión, pasión, persuasión, posesi m, 
pretensión,prisión, retorsión, sesión, tensión, y otras 
m u y poco usadas (.1). 

7. ° E n los derivados y compuestos de las pa-
labras que tienen s, como mesada, sobremesa, case-
rón, sobresalto, etc. 

(1) Abstenión, vrr esponsión, defensión, descensión, de-
tersión, ofensión, ostensión, permansión y prelusión• 



6.—Se escribirá z: 
1. ° E n las i r regular idades de los verbos ter-

minados en acer, ecer, ocer y ucir, como nazco, crez-
camos, conozca y conduzcáis. 

2. ° E n la m a y o r pa r t e de las palabras t e rmi -
nadas en anza, az (adjet ivos agudos), azgo, azo 
(significando golpe), ez (agudas , izar, izo; triz, 
zon y zuelo; como esperanza, rapaz, almirantazgo, 
garrotazo, honradez, catequizar, porquerizo, empe-
ratriz, salazón y jovenzuelo. De los t e rminados 
en izo son excepciones conciso, liso, indeciso, preci-
so, remiso y sumiso. 

7.—Entre las p a l a b r a s homónimas hay a lgunas 
que se escriben, según lo que signifiquen, unas ve-
ces con c, otras con s, y o t ras con z, como se ve en 
seguida: 

Abrasar, quemar . Abrazar, dar un abrazo. 
Acecinar, hacer cecina. Asesinar, ma ta r . 
Acechar, observar con cautela. Asechar, poner 

asechanzas. 
Acezar, jadear . Asesar, adqu i r i r seso ó cordura . 
As en los naipes. Haz, manojo y forma de ha-
cer. Has, forma de haber . 
Asar, someter a l fuego. Azar, acaso. Azahar, 

flor del naranjo. 
Ascenso, acto de ascender. Asenso, la acción de 

asentir. 
¿solar, poner por el suelo, a r ru ina r . Azolar, 

desbastar con azuela. 
Atesar, poner t i r a n t e . Atezar, ennegrecer. 
Basa, asiento, f u n d a m e n t o . Baza, la de los 

naipes. 

Bazar, sitio destinado al comercio. Vasar, po-
y o para poner vasos. 

Bazo, entraña, color. V<iso, vasi ja. 
Beso, acción de besar. Bezo, labio grueso. 
Bizco, bisojo. Fisco, liga para coger pájaros. 
Bracero, del brazo. Brasero, vasija en que se 

echa lumbre. 
Casa, habitación y forma de casar. Caza, per" 

secución á los animales. 
Caso, suceso. Cazo, mueble de cocina, y fo rma 

del verbo cazar. 
Cauce, conducto por donde corre agua. Cause 

forma de causar. 
Cebo, al imento. Sebo, grasa. 
Ceca, de ceca en meca. Seca, fo rma del verbo 

secar. 
Cecear, pronunciar la s como c. Sesear, pro-

nunciar la c ó la z como s. , 
Cede, ceda, formas de ceder. Seda, pelo sutil-

¿Sede, silla. Zeda, zeta. 
Cegar, hacerse ciego. Segar, cortar . 
Cenador, el que cena. Senador, miembro de1 

Senado. 
Censual, lo que pertenece á un censo. Sensual, 

lo que pertenece á los sentidos. 
Cepa, tronco, raíz. Sepa, forma de saber. 
Cera, producto fabricado por las abejas. Sera> 

espuer ta grande, 
Ceres, diosa de la mitología. Seres, p l u r a l del 

sus t an t ivo ser. 



Cerrar, lo contrario de abr i r . Serrar, cortar 
con sierra. 

Cerviz, par te del cuerpo. Servís, forma de servir 
Cesión, acto deceder. Sesión, jun ta , conferencia. 
Ceso, forma de cesar. Seso, médula de la cabe-

za, juicio. 
Cesta, tejido de mimbres, juncos, etc., en for-

ma cóncava para guardar objetos. Sexta, sig-
nifica número. 

Cidra, f ru ta . Sidra, bebida fermentada. 
Cien, número. Sien, par te de la cabeza. 
Ciento, número. Siento, fo rma de sentir. 
Cierra, fo rma de cerrar. Sierra, instrumento-

de carpintería. 
Ciervo, venado. Siervo, esclavo, servidor. 
Cimji, lo más alto de un monte . Sima, conca-

vidad p ro funda y oscura. 
Cimiente, fo rma de c imentar . Simiente, semilla. 
Cirio, vela de cera. Sirio, nombre de una es-

trella. 
Cita, fo rma de citar. Sita, s i tuada. 
Cocer, preparar algo por medio del fuego. Co-

ser, dar pun tadas . 
Concejo, cabildo, ayuntamiento . Consejo, ac-

ción de aconsejar. 
Contorción, acción de retorcer. Contorsión, ac-

ción de contorcerse. 
Corso, campaña mar í t ima para perseguir p i ra -

tas ; n a t u r a l de Córcega. Corzo, cuadrúpedo. 
Descinchar, qui tar cinchas. Deshinchar, qui tar 

l a hinchazón. 

Fas, usado en por fas ó por nefas. Faz, cara, su-
perficie. Fasces, insignias. Fase, apa r ienc ia ó as-
pecto. 

Fres "i, f ru ta . Freza, estiércol. 
Hacia, preposición. Asia, par te del mundo. 
Hez, heces, sedimento, lo más despreciable. Es, 

forma de ser, Eses, p lural de ese. 
Hoz, ins t rumento para segar ó cortar : Os, pro-

nombre. 
Incipiente, el que principia.- Insipiente, el que 

no sabe. 
Intención, propósito. Intensión, in tens idad . 
Laso, cansado, flojo. Lazo, cuerda. 
Liso, lisa, igual, sin aspereza. IÁzo, hilo, es-

tambre. Liza, terreno para el combate. 
Losa, lápida. Loza, barro cocido. 
Masa, ha r ina incorporada con u n líquido. Ma-

sa, arma, insignia. 
Mezo, meza, formas de mecer. Meso, mesa, for-

mas de mesar. Mesa, mueble. 
Montarás, de los montes. Montarás, forma de 

montar . 
Osar, atreverse. Hozar, cortar con la hoz. 
Paces, ¡mee, fo rmas de pacer. Pases, pase, for-

mas de pasar. 
Poso, forma de posar, alojarse. Pozo, hoyo. 
Raso, de rasar, igualar. Raza, casta. 
Rebosar, salirse del vaso el líquido, abunda r 

en demasía. Rebozar, cubrir . 
Reciente, nuevo. Resiente, fo rma de resentir. 
Remesa, envío. Remeza, f o rma de remecer. 
Retaso, de retasar , volver á tasar . Retazo, pe-

dazo de tela. 



Risa, indicio de alegría. Riza, forma de r izar . 
Rosa, flor. Roza, forma de rozar. 
Seta, hongo, cerda de puerco. Zeta, nombre de 

letra. 
Sueco, de Suecia. Zueco, calzado de palo. 

Sumo, forma de sumar ó de sumir. Zumo, jugo. 
Tasa, precio, regla, medida, forma de tasar. Ta-

za, vasija. 
Ves y verás, formas de ver. Vez, ocasión. Ve-

raz, que acostumbra decir verdad. 
Vice, segundo ó en lugar de, como en vicecónsul. 

Vice, forma de visar, examinar u n documento. 
Vocear, dar voces. Vosear, t ra tar de ros á al-

guno. 
Fos. pronombre. Voz, sonido. 

CUESTIONARIO. 
• 

1.—¿Cuándo se usan la q y la £•? 
2.—¿Con qué otras letras se representa el sonido 

suave de la c? 
3.—¿En qué casos se escribe c? 
4.—¿Cómo puede conocersé fácilmente la escri-

tu ra de las palabras terminadas en ción y en sión? 
5.—¿En qué casos se escribe sf 
6.—¿En qué casos se escribe z? 
7.—¿Qué palabras se escriben con c, con s ó con 

z, según los casos? 

EJERCICIOS . 

I . 

Dígase por qué se escriben c, s 6 z en las pa la -
b ras siguientes: 

Juicioso, ensimismado, capacísimo, grandiosidad, 
hinchazón, sucesión, alabanza, distracción, casita, 
perspicacia, desconocimiento, decís, conozcas, preci-
sión, dimisión, apetezcan, hombrezuelo, lucidez, ape-
sarado, dualismo, menospreciéis, seríamos, costura, 
cocimiento, deseáis, cocción, cuezan, distinciones, pe-
queneces, catequista, tosiendo, indecisión, sumisión, 
compadrazgo, cantatriz. 

I I . 

Dígase cuáles de las palabras siguientes están 
bien escritas, y cuáles no: 

Concesión, división, inverción, paciente, pación, 
sesión, sección, ceción, noción, suceción, objeción, so-
zobra, suseptible, resurrección, jaliciense, bazo, vaso, 
ascención, asunción, excelencia, precisión, concisión, 
exhalasión, äsender, exitar, recibir, sebo, descenso, 
rescición, colición, ocación, sorra, sizaüa. 

I I I . 

Pónganse ejemplos del empleo de las palabras 
homónimas de que habla el número 7. Por ejem-
plo: 

La madre abraza al hijo. 
Se abrasó una mano por encender el cigarro. 

LECCIÓN IV. 

Reglas para el uso de la g y de la j. 

1.—La g representa dos sonidos: uno fuerte cuan-



do se encuentra antes de e ó de i, como en gente 
gigante, y otro suave en los demás casos, como en 
gato, gola, gusto, grande, ignorar. 

2.—Gomo el sonido fuerte de la g es el mismo 
representado por la./, para escribir u n a ú otra le-
t ra cuando se t rate de representar dicho sonido se 
observarán las reglas siguientes: 

Debe escribirse g: 

1. ° E n las palabras que comienzan por geo, co-
mo Geografía, Geología. 

2. ° E n las terminaciones gálico, gen, genario> 
gcneo, genico, genio, gésimo, gio, gión, ginoso, gir, 
«meo, gismo, ígena, ígeno, igerar,ígero,ógÍa, ogía, 
ógieo, y ógica; como en angélico, virgen, octogenario, 
homogéneo, fotogénico, ingenio, vigésimo, regio, reli-
gión, ferruginoso, corregir, panegírico, neologismo, 
indígena, oxígeno, refrigerar, armígero, logia, teo-
logía, lógica y patológico. 

Se exceptúan comején, jején, aguajinoso, espejis-
mo, tejer, brujir y crujir. 

E n los derivados de las palabras que lle-
van g como ingenioso, virginal, irreligioso. Se 
exceptúan los derivados en que debiendo represen-
tarse el sonido fuer te de la g no siga e ó i, pues en 
estos casos se cambia la g..en j pa ra conservar el 
sonido fuerte, como en aflija y aflijo, derivados de 
•afligir. 

3.—Se escribe j : 

° -^-En las combinaciones aje, eje y jear, como 
en ajedrez, lenguaje, ejemplo-peje, cojear. 

. ?' ° , ~ E n las formas verbales en que haya el so-
n ido de j ó g fuerte, no teniendo g n i ¿e l inf ini t ivo 

correspondiente; como conduje, traje, condujera, 
trajera, derivados de conducir y traer. 

3. ° E n los derivados y compuestos de las vo-
ces que se escriben con j, como en contraje y cojera 

4.—Las palabras que teniendo el sonido de g 
fuerte se derivan de lat inas que no tengan g n i j, se 
escriben con./, como mujer y ajeno, derivados de 
muliere y alieno. 

5.—No deben confundirse gira, forma del verbo 
jirar, y jira, pedazo de tela, ó convite campestre. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué sonidos representa la g? 
2.—¿Cuándo se escribe g? 
3.—¿Cuándo se escribe j f 
4.—¿ Hay alguna regla basada en el origen latino? 
5.—¿Qué diferencia hay entre gira y jira?. 

E J E R C I C I O . 

Dígase por qué se escriben con g ó con j las pa-
labras siguentes: 

Redujésemos, beligerantes, tejido, religiosidad, geo-
métrico, equipajes, indujeseis, quincuagesimal, ho-
mogeneidad, heterogéneo, dialogismo, refrigerio, 
crujido, mujeriegas, marginales, enajenado. 
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LECCIÓN V. 

Reglas para el uso de la h. 

1.—Para saber cuando se usa la h, conviene co-
nocer el origen • de l as palabras; pero á f a l t a de 
ese conocimiento pueden servir pa ra m u c h o s casos-
las reglas s iguientes: 

2.—Se escribe h al principio: 
1. c E n las pa labras que comienzan por Ios-

sonidos ie, ue, idr, iper, e hipo, v en los de r ivados 
y compuestos de l as mismas palabras; como hielor 
hueste, hidráulica, hipérbaton, hipócrita. 

2. ° E n las pa labras que an t iguamente lleva-
b a n / a l pr incipio y la han perdido, como hacer, 
hermosa, herir, que se escribían facer, fermosa y te-
rir. 

3. ° _ E n las pa l ab ras que las personas entera-
men te incultas p r o n u n c i a n indeb idamente con j, 
como hablar, hato, heder, hondo, hoyo, humo, hur-
ta, así como los derivados; v. g.: hediondo, huma-
reda, hallamos, etc. 

. 3- Son excepciones de la regla p r imera los de 
r ivados de las p a l a b r a s que empiezan por ue, si 
se convierte en o este diptongo; pues se escriben 
sin h oval, óvalo,ovario, osario, osamenta, orfandad 
orjanatono, oquedad, etc., palabras que en reali-
dad se derivan di rec tamente del lat ín. T a m b i é n 
se exceptúa ueste, nombre de un viento. 

4 .—Hay pa labras homónimas que se escr iben con 

h ó sin ella, según la significaciónquetengan, como 
se ve en seguida: 

A, preposición y nombre de u n a letra. Ah, in-
terjección. Ha, fo rma de haber. 

Aprehender, coger ó poner preso á alguien. 
Aprender, adquir i r conocimiento. 

Aprehensión, acción de aprehender . Aprensión, 
recelo. 

As, en los naipes. Has, forma de haber. Haz, 
forma de hacer, y manojo. 

Asar, someter al fuego. Azar, acaso ó for tuna . 
Azahar, flor del naranjo. 

Asta, palo ó cuerno. Hasta, preposición. 
Avía, forma de aviar. Había, fo rma de haber . 
Ay, interjección. Hay, inflexión de haber. Ahí, 

lugar . 
L Aya y ayo, personas encargadas del cuidado de 
os niños. Haya, madera . Hallo y halla, fo rmas 

de hal lar . . 
Cohorte, cuerpo de tropa. Corte, forma de cor-

tar , lugar donde reside el soberano, y con jun to de 
personas que rod a n á éste. 

Descinchar, qu i ta r cinchas. Deshinchar, qu i ta r 
lo hinchado. 

Desecho, lo más despreciable, lo que se desecha. 
Deshecho, forma de deshacer. 

Deshojar, qu i ta r las hojas. Desojar, quebrar ó 
romper el ojo. 

Haces, hace, hacemos, hacéis, hacen, formas de ha-
cer. Ases, ase, asemos, aséis, asen, formas de asar , 
y algunas de éstas de asir. Ases, p lural de as. Ha-



tiendo y hacía, hacías, hacíomos, hacíais, hacían, 
formas de hacer. Asiendo, asía, asías, asíamos, 
asíais; asían, formas de asir. Hice, de hacer. Ice, 
de izar. Hecho, hecha, de hacer. Echo, echa de 
echar. 

Hacia, preposición. Asia, parte del mundo. 
Hatajo, pequeño hato de ganado. Atajo, senda 

por donde se abrevia camino. 
Hato, porción de ganado. Ato, forma de a tar . 
He, forma de haber. E, nombre de la letra y 

conjunción. 
Hecho, forma de hacer. Echo, forma de echar. 
Herrar, poner hierro. Errar, cometer error. 
ITctica, enfermedad. Ética, ciencia. 
Hez, sedimento, lo más despreciable. Es, for-

ma de ser. 
Hojear, derivado de hoja. Ojear, de ojo. 
Hola, interjección. Ola, como en olas del mar. 
Honda, forma femenina de hondo, y también 

instrumento para arrojar piedras. Onda, agua que 
se eleva. 

llora, la veinticuatroava parte del día. Ora, 
forma ele orar, y también conjunción. 

Horno, aparato para cocer ó fundir . Orno, for-
ma de ornar. 

IToya, concavidad, sepultura. Olla, vasija. 
Hoz, instrumento para segar ó cortar. Os, pro-

nombre. 
Hueste, ejército, Ueste, oeste. 
Huso, ins t rumento para hilar. Uso, costumbre. 
Oh, interjección. O, nombre de letra, y con-

junción. 

CUESTIONARIO. 

1 _ ¿ Q u é conviene saber para usar bien la 7¿? 
2 — ¿ Q u é reglas hay para escribirla? 
3.—¿Qué excepciones hay? 
4.—¿Hay homónimos que varíen en cuanto al 

uso de la hf 
EJERCICIO. 

Dense ejemplos del uso de las palabras homóni-
mas de que habla el punto núm. 4. V. g: 

Voy á México. 
¡Ah, qué bueno! 
No me ha escrito. 

LECCIÓN VI. 

Sobro el uso de las let-as U, y, r , »> x-

1.—Para no confundir en la escritura el uso de 
la 11 con el de ta y griega, no puede darse más que 
la regla siguiente, siendo indispensable ocurrir al 
uso ó al diccionario de la lengua para los demás 
casos. . 

2.—Se escribe 11 en las terminaciones diminuti-
vas illo, illa, illos, illas. 

3 — H a y palabras homónimas que, según su sig-
nificación, se usan con 11 ó con y griega, según se 
ve en seguida: 



tiendo y hacía, hacías, hacíomos, hacíais, hacían, 
formas de hacer. Asiendo, asía, asías, asíamos, 
asíais; asían, formas de asir. Hice, de hacer. Ice, 
de izar. Hecho, hecha. de hacer. Echo, echa de 
echar. 

Hacia, preposición. Asia, parte del mundo. 
Hatajo, pequeño hato de ganado. Atojo, senda 

por donde se abrevia camino. 
Hato, porción de ganado. Ato, forma de a tar . 
He, forma de haber. E, nombre de la letra y 

conjunción. 
Hecho, forma de hacer. Echo, forma de echar. 
Herrar, poner hierro. Errar, cometer error. 
Hética, enfermedad. Ética, ciencia. 
Hez, sedimento, lo más despreciable. Es, for-

ma de ser. 
Hojear, derivado de hoja. Ojear, de ojo. 
Hola, interjección. Ola, como en olas del mar. 
Honda, forma femenina de hondo, y también 

instrumento para arrojar piedras. Onda, agua que 
se eleva. 

llora, la veinticuatroava parte del día. Ora, 
forma ele orar, y también conjunción. 

Horno, aparato para cocer ó fundir . Orno, for-
ma de ornar. 

Hoya, concavidad, sepultura. Olla, vasija. 
Hoz, instrumento para segar ó cortar. Os, pro-

nombre. 
Hueste, ejército, Ueste, oeste. 
Huso, ins t rumento para hilar. Uso, costumbre. 
Oh, interjección. O, nombre de letra, y con-

junción. 

CUESTIONARIO. 

1 _ ¿ Q u é conviene saber para usar bien la 7¿? 
2 — ¿ Q u é reglas hay para escribirla? 
3.—¿Qué excepciones hay? 
4.—¿Hay homónimos que varíen en cuanto al 

uso de la hf 
EJERCICIO. 

Dense ejemplos del uso de las palabras homóni-
mas de que habla el punto núm. 4. V. g: 

Voy á México. 
¡Ah, qué bueno! 
No me ha escrito. 

LECCIÓN VI. 

Sobro el uso de las let-as U, y, r , »> x-

1.—Para no confundir en la escritura el uso de 
la II con el de la y griega, no puede darse más que 
la regla siguiente, siendo indispensable ocurrir al 
uso ó al diccionario de la lengua para los demás 
casos. . 

2.—Se escribe 11 en las terminaciones diminuti-
vas illo, illa, iUos, illas. 

3 — H a y palabras homónimas que, según su sig-
nificación, se usan con 11 ó con y griega, según se 
ve en seguida: 



Allí y también ahí, adverbios de lugar Hav. 
forma de haber, y ay, conjunción. J 

A rrollo, forma de arrol lar , hacer rollos. A rrovo 
c o m e n t e de agua. J ' 

Ayo, aya, personas encargadas de la educación 
de los niños. Halla, fo rma de hal lar . Haya ma 
dera y forma de haber. J ' 

Baya, de color dorado bajo. Valla, vallado. 
Callado, de callar. Cayado, palo ó báculo. 
Gallo, ave. Gayo, lucido, alegre. 
Hoya, concavidad, sepul tura . Olla, vasija 
Huya, de huir . Hulla, carbón de piedra 

d / I " ' tej¡d?" Maya' forma de mayar. Mayo, 
del n smo verbo, y nombre de uno de los meses 

l olio, ave. Poyo, banco ó asiento. 

expresión picante. Puya, hierro de garro-

Rallar rallo, desmenuzar . Rayar, hacer ravas 
Rayo, chispa eléctrica. ' 7 

Tullo, de tul l i r . Tuyo, adjet ivo. 

„ J ' T Í f 0 q U e a v e c e s s e a c r i b e sencilla y á ve-

otras°f^erte ' ^ 8 6 p r ° n U D C Í a s u a - s y 

e s ¿ ' ~ S ® P r o n " n c i a «"ave cuando siendo sencilla 
esta en medio de dos vocales, al fin de sílaba v 
cuando se hal la entre una consonante y una vocaí 

Zl u°Tle? í m e U n a r a i s m a sílaba, como en 
coro Marta brillo- y se pronuncia fuer te al princi-
pio de palabra, inmedia tamente después de l, n ó 

(5.—Las voces simples que comienzan por r, co-
mo rogar, rey, la duplican cuando se les antepone 
otra palabra ó u n a part ícula pa ra formar un com-
puesto, como prorrogar, Monterrey. Se exceptúan 
los casos en que la par t ícula que preceda á u n a de 
dichas voces, sea ab. ob ó sub, como abrogar, obrep-
ticio, subrogación. 

7 — L a u, que se escribe en las sílabas gue, gui, 
•que, qui, y no se pronuncia, sirve en las dos prime-
ras para dar á la g sonido suave. E n las otras 
dos sílabas se conserva sin necesidad, por costum-
bre y por respeto al origen de las palabras. 

8.—No hay reglas especiales pa ra el uso de la x; 
pero como hay palabras homónimas que se escri-
ben con x ó con s, según la significación, vamos a 
apuntar las en seguida. 

Contexto, tejido; serie de un discurso. Contesto, 
forma de contestar. 

Espiar, hacer oficio de espía. Expiar, purgar 
fal ta ó delito. 

Extática, la persona que está en éxtasis. Está-
tica, par te d é l a mecánica. 

Sexto, número ordinal . Cesto, un objeto tej ido 
de mimbres . 

Testo, forma de testar. Texto, las palabras que 
á la letra pertenecen á otra persona. 

.9 — e i uso sust i tuye la i l a t ina con la y griega 
empleando ésta como conjunción, como en Pedro > 
y Juan, y también a l final de las palabras hoy, rey, 
soy, doy", estoy, hay, voy, muy, etc. 



CUESTIONARIO. 

1.—¿Hay varias reglas para el uso de la 11 y de-
la y griega? y 

2.—¿Qué palabras se escriben con 11? 
¿.—¿Hay palabras homónimas que se escriban 

en unos casos con 11 y en otros con y? 
4.—De cuántas maneras se pronuncia la r ? 

te? U a n d ° S e p r o n u n c i a s u a v e y cuándo fuer-

6.—¿Como se escriben los compuestos cuyo se-
gundo componente comience por r? 

7.—¿Para que se sirve la u en gue, gui, que, quif 

a n e j í n ' y ^ u P a r a l a 3;> •>' h a3 r homónimos-que solo a veces lleven esta letra? 

9.—¿Se usa la y griega en vez de la i la t ina? 

E J E R C I C I O S : 

I . 

r m e e S ' j i m p l 0 ; S d e > p a l a b r a s homónimas de que habla el pun to n ú m . 3. V. g. : 

Allí está, ó ahí está. 
Hay fiestas en el pueblo. 
¡Ay, Dios mío! 

I I . 

0 U ? S m i ! m 0 > r
0

c i c i o c o n l a s P a ' a b r a s de que habla el pun to n u m . 8. Por ejemplo: 

Eso se deduce del contexto de la írasa. 
Eo se y por eso le contesto. 

Eje cicio general relativo al uso de las letras. 

Hágase en las pa labras siguientes, que son de las 
que más dificultad presentan para escribirse, sea 
porque ofrezcan dos ó más dudas en su escritura 
como sucesivo, ó porque fáci lmente se confundan 
con otras parecidas, como halagar y alhaja, ó por-
que se t rate de letras que, como la¿r, van á veces 
inmedia tamente antes de c, ó de h, y á veces no 
anteceden á n inguna de estas letras, como se ve en 
excitar, exhibir, eximir, etc. 

A . Abreviación Acecinar # 

Abrogación Aceitoso 
Abadesa Absceso Aceleración 
Abalanzar Absolución Aceleratriz 
Abastecer Absolver Acentuación 
Abdicación Absorber Acepción 
Aberración Absorción Aceptación 
Abjuración Abstención Acerbo * 
Ablativo Abst inencia Acíbar 
Abnegación Abstracción Acidez 
Abogacía Abundancia Acribillar 
Abolición Abusivo Acucioso 
Abominación Abyección Acusación 
Abordaje Accesible Acusativo 
Aborrecer Accesión Adherencia 
Aboyado Acceso Adhesión 
Abrasar * Accesorio Adivinación 

* Va este signo delante de las palabras que-
u n a s veces se escriben con una letra y otras con 
otra . kj 



Adivinanza 
Adjet ivo 
Admisible 
Adolescencia 
Adquisición 
Advenedizo 
Adventicio 
Adverbio 
Adversario 
Adversidad 
Advertencia 
Advocación 
Adyacente 
Agencia 
Agiotaje 
Agitación 
Agravación 
Aguijoncillo 
Agujero 
Ahogarse 
Ahora 
Ahuyenta r 
Ajedrez 
Alabanza1 

Albaceazgo 
Albavalde 
Alborozo 
Albricias 
Alcoholización 
Aldabazo 
Alevosía 

" Alguacilazgo 
A lha j a 
Alharaca 
Alhel í 
Alhóndiga 
Alhucema 
Almacenaje 

•Almohadi l la 
Almohaza 
Alucinación 
Amabil ís imo 
Ambages 
Ambicioso 
Ambrosía 
Amortización 
Anfibología 
Anheloso 
Animadvers ión 
Aniversar io 
Ansioso 
Antecesor 
Ant ic ipación 
Anunciació i 
Anverso 
Apacibil ís imo 
Apercibirse 
Apreciación 
Aprehensión 
Aprendizaje 
Aprensivo 
Apresuración 

Aprobación 
Aproximación 
Aquiescencia 
Arbi t ra je 
Arcabucero 
Arcabuzazo 
Arcilloso 
Aromatización 
Arrayán 
Arreciar 
Arrecife 
Arrellanarse 
Arrimadizo 
Artificioso 
Arzobispo 
Ascendencia 
Ascensión 
Aseguración 
Asenso * 
Asentista 

Asequible 
Aserción 
Asesor 
Aseveración 

Asignación 
Asimilación 
Asistencia 
Asociación 
Asombradizo 
Asombroso 
Asonancia 
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Aspaviento Avisor 
Aspereza Avocación 
Aspersión Azabache 
Aspillera Azagaya 
Aspiración Azahar * 
Asqueroso Azucena 
Astillazo Azuzar 
Astringencia 

B Asunción B 
Asustadizo 
Atiriciarse Babaza 
Atravesar Babieca 
Atribución Babilonia 
Atr ibut ivo Babosear 
Audacísimo Babucha 
Ausencia Bacía * 
Autorización Bagaje 
Avaluación Bagazo 
Avance Bahía 
Avanzar Bajel 
Avaricioso Bajeza 
Avellana Bajío 
Avenencia Balance 
Avergonzar Balanza 
Averiguación Balazo 
Aversión Balbuciente 
Avestruz Balconaje 
Avezar Baldosa 
Avidez Balsa 
Avilantez Bálsamo 
Avisar Balumba 

Ballena 
Ballesta 
Bambolla 
Barandi l la 
Barbarizar 
Barbecho 
Barbirrubio 
Barcino 
Barlovento 
Barniz 
Baronesa 
Barqui l la 

. Barrancoso 
Barroso 
Barul lo 
Basa * 
Basílica 
Basilisco 
Bastardi l la 
Bastonazo 
Basura 
Batacaso 
Batahola 
Batal lón 
Baturr i l lo 
Bausán 
Baut ismo 
Baut izar 
Baya * 
Bayonetazo 
Bazar * 



Bazo * Bisel Bóveda 
Beatificación Bisiesto Bovino 
Bebedizo Bisofio Boyante 
Becerro Bizarría Boyero 
Belicoso Bizco Bozal 
Beligerante Bizcocho Bozo 
Bellaco Bizma Brevaje 
Belladona 'Biznaga Brillantez 
Belleza Biznieto Buhardi l la 
Bello * Bobo Bullicioso 
Bellota Bocel 
Bendición Boceto C 
Beneficencia Bocina 
Beneficioso Bochornoso Caballeriza 
Beneplácito Bohemio Caballete 
Benevolencia Bojiganga Cabecear 
Beodez Bolillo Cabellera 
Berengena Bolsillo Cabeza 
Bermellón Bollo Cabizbajo 
Besar Bombasí Cacicazgo 
Bestiaza Bombazo Cadencioso 
Betuminoso Bonancible Calabacear 
Bienandanza Bonanza Calabaza 
Bien aventuran zaBon dadoso Calabozo 
Bienhechor Boquil la Calcinación 
Bilioso Borbollón Calvicie 
Bil lar Borseguí Calvinismo 
Billete Borrascoso Calzoncillos 
Billón Borroso Callejear 
Biombo Bostezar Callosidad 
Bisabuelo Botellón Canalización 
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Cancelación Cepillo Circunscripción 
Canciller Cerba tana Circunspección 
Canonización Cercenar Circunstancia 
Cansancio Cerciorar Circuncisión 

Cap cioso Cerdoso Circunvalación 
Capitalización Ceremonioso Circunvolución 
Carbonización Cereza Ciruj ía 

Casación Cerilla Cisura 
Castellanizar Cerrajer ía Citación 
Casulla Certeza Cívico 
Cauterización Certificación Civilización 
Cebada Cert ísimo Clasicismo 
Cebo* Cerval Clasificación 

Cebolla Cervecería Clavellina 
Cecina Cerviguillo Coadyuvar 
Cedazo Cerviz* Cobertizo 
Celaje Cesación Codicioso 
Celebración Cesión* Coercitivo 
Célibe Cesura Cohesión 
Celosía Cetáceo Cohibición 
Cenagoso Cicatrización Cohonestar 
Cencerro Ciceroniano Cohorte 
Ceniciento Ciencia Coincidencia 
Censo Ciervo* Colaboración 

Censor Cierzo Colonización 
Censual* Cilicio Combinación 

Censura Cimborio Comisionista 
Centavo Cincel Comparecencia 
Centella Cint i l lo Compasivo 

Centésimo Circulación Compensación 

Centralización Circunferencia Complacencia 
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Composición Consistencia 
Comprensibilidad Consolación 
Comprensivo 
Comprobación 
Concebir 
Concentración 
Concepción 
Conceptuoso 
Concesión 
Conciencia 
Concienzudo 
Conciliación 
Concisión 
Concupiscencia 
Condensación 

Consolidación 
Consonancia 
Consorcio 
Cons t i tu t ivo 
Consul t ivo 
Consumación 
Consunción 
C o n t e m p o r i z a -

c i ó n 
Contencioso 
Cont ingencia 
Contravención 
Contr ibución 

Coordinación 
Corroboración 
Cotización 
Crucifixión 

Cursivo 

CH 

Chancearse 

D 

Debilitación 
Decencia 
Decepción 

CondescendenciaControversia Decisión 
Conexivo 
Confabulación 
Congelación 

.Conmiseración 
Connatural izar 
Connivencia 
Connotación 
Consagración 
Consecución 
Consecuencia 
Conserje 
Conservación 
Conservero 
Consideración 
Consignación 

Convalecencia 
Convencer 
Convención 
Conveniencia 
Convergencia 
Conversación 
Conversión 
Convexo 
Convicción 
Convincente 
Convuls ión 
Convulsivo 
Cónyuge 
Cooperación 
Cooperativo 

Decisivo 
Defensivo 
Degollación 
Degüello 
Dehesa 
Deliberación 
Del iberat ivo 
Delicioso 
Deposición 
Depravación 
Depreciación 
Derivación 
Desahuciar 
Desarrollo 
Desastroso 

Descendencia 
Desecación 
Desembuchar 
Deserción 
Desesperación 
Desheredación 
Desidioso 
Designación 
Desinencia 
Desolación 
Desollar 
Desternillarse 
Desvanecer 
Desvencijar 
Desviación 
Devastación 
Devoción 
Devolución 
Dieciseisavo 
Digestivo 
Diligencia 
Dilucidación 
Diócesis 
Discernir 
Disciplina 
Discípulo 
Disecación 
Disección 
Disensión 
Disertación 
Disidencia 

Disimulación 
Disipación 
Disolver 
Disquisición 
Distribución 
Distributivo 
Disuasión 
Disyunción 
Disyuntivo 
Divergencia 
Diversión 
Diverso 
Divieso 
Divinizar 
Divisa 
Divisar 
División 
Divorciar 
Divulgación 
Doncellez 
Dubitat ivo 

Duunviro 

E 

Ebullición Efervescencia 
Eficiencia 
Ejercicio 
Elaboración 
Electrización 

Elevación 
Emancipac ión 
Embarazoso 
Embarnecer 
Embebecer 
Embeleso 
Embellecer 
Embes t i r 
Embozar 
Embravecer 
Emergencia 
Empavesar 
Enajenación 
Encenegarse 
Encolerizarse-
Enervación 
Enhies to 
Enmollecer 
Ennegrecer 
Ennoblecer 
Enorgullecer 
Ensalzar 
Ensayar ' 
Enseñanza 
Ensoberbecer 
Entronización, 
Entus iasmo 
Enunciación 
Enunc ia t ivo 
Envanecer 
Envejecer 



Enverdecer 
Envidioso 
Envilecer 
Equivalencia 
Equivocación 
Esbozo 
Escasez 
Escena 
Escepticismo 
Escisión 
Escobillón 
Escooéá 
Esencia 
Espacioso 
Especificación 
Especificativo 
Especioso 
Espeluznarse 
Esquivez 
Estoicismo 
Estribil lo 
Evacuación 
Evaluación 
Evangelizar 
Evaporación 
Evaporizar 
Evasión 
Evasivo 
Evicción 
Evidencia 
Evocación 

Evolución 
Exacción 
Exacerbación 
Exageración 
Exal tación 
Exasperación 
Excarcelación 
Excavación 
Excelencia 
Excelso 
Excent r ic idad 
Excepción 
Excesivo 
Exci tac ión 
Exclamación 
Exclus ión 
Exclus iv ismo 
Excoriación 
Excurs ión 
E x c u s a 
Excus ión 
Execración 
Exenc ión 
Exha lac ión 
E x h a u s t o 
Exhib ic ión 
Exhor tac ión 
E x h u m a c i ó n 
Exigencia 
Exis tenc ia 
Exoneración 

Exorbi tancia 
Exorcizar 
Expansión 
Expans ivo 
Expatr iación 
Expectación 
Expecta t iva 
Expectoración 
Expedición 
Expedi t ivo 
Expensas 
Experiencia 
Expiación 
Explanación 
Exp laya r 
Explicación 
Explíci to 
Exploración 
Explosión 
Explotación 
Expoliación 
Expósi to 
Expresión 
Expresivo 
Exprofeso 
Expropiación 
Expuls ión 
Exquis i to 
Extas iarse 
Extens ión 
Extensivo 
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Extenuación Florescencia Geología 
Ext inción Follaje Germinación 
Ext i rpación Forcejear Gestación 
Extorsión Fosforescencia Gesticulación 
Extracción Fraseología Gigantesco 
Extradic ión Fri ís imo Gigantez 
Ext ran je ro Fugacísimo Gimnasio 
Ext rañeza Fugi t ivo Gobernación 
Ext ravaganc ia 

Fugi t ivo 
Gozoso 

Ext rav ío G Gracioso 
Ext remaunc ión Gravitación 
Extremoso Galvanizar Gravoso 
Extr ínseco Gall ipavo Guayaba 
Exuberanc ia Ganancioso Gubernat ivo 

Gelatinoso 
F Genealogía 

Generación H 
Facin eroso Generalización H a b a 
Falsificación Generativo H a b a n o 
Fascinación Generoso Haber 
Favorecer Génesis Hab i l idad 
Fehaciente Genitivo Habil i tación 
Felicísimo Genízaro Habi tación 
Felicitación Genovés Háb i to 
Feracísimo Gentileza Habl i l l a 
Ferruginoso Genti l izar Hacendoso 
Fervoroso Gentual la Hacer 
Fiscalización Gentuza Hacia 
Fisiología Genuflexión Hacienda 
Flagelación Geodesia Hac inar 



Halagüeño H i l a z a 
H i l v á n ^ 

Hosco 
Hallazgo 

H i l a z a 
H i l v á n ^ Hospedaje 

Haraposo Hinchazón Hospicio 
Har inoso Hipocresía Host i l izar 
Hazañoso Hipo tenusa H a y a * 
Hebi l la Hipótes is Hoyanco 
Hecatombe H i r s u t o Hoyo 
Hechicero H i s o p o Hoyuelo 
Hechizar Hobachón Hoz * • 

Hechizo Hocico Huel la 
Hediondez Ho ja rasca Huesa 
Helenismo H o j e a r * Hueso 
Hélice Holganza Hueva 
Hemorragia Holgazán Huevo 
Herbolario H o l l a r H u l l a 
Hereje Hol le jo Humanizarse-
Herencia Ho l l í n Humedecer 
Heresiarca H o m e n a j e Humil lac ión 
Hermanazgo Homic ida Hur tad i l l a s 
Hermosear Homogéneo Húsa r 
Heroicidad Honradez Huso * 
H e r r a j e Honroso 
Hervir Horadac ión I 
Heterodoxo Hor izon ta l 
Heterogéneó H o r n i l l a Imaginación 
Hexágono H o r q u i l l a Imbécil 
H e z * Horr í sono Imberbe 
Hidrógeno Horror izar Impavidez 
Hidropesía Horroroso Improvisación! 
Hierba * Hortal iza Incensar 
Higiene Hor tens ia Incent ivo 

Incesante 
Incestuoso 
Incidencia 
Incienso 
Incineración 
Incisión 
Incisivo 
Inciso 
Incitación 
Inclusive 
Incubación 
Incumbencia 
Indeciso 
Indemnización 
Indigencia 
Individual izar 
Indiviso 
Indulgencia 
Inherencia 
Inhibición 
Inhumación 
Iniciación 
Iniciat iva 
Inmarcesible 
Innecesario 
Inocencia 
Inquisición 
Inquis i t iva 
Insensatez 
Inserción 
Ins inuación Jehová 
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Insipidez 
Insistencia 
Insolación 
Insolencia 
Insolvencia^ 
Insulsez 
Insurgente 
Insurrección 
Inteligencia 
Intensivo 
Interceptación 
Intercesión 
Intercesor 
Interjección 
Intervención 
Invalidación 
Invasión 
Invect iva 
Invención 
Inversión 
Investigación 
Invitación 
Inyección 
Irascible 
Isósceles 

Jaboncil lo 
Jactancioso 

Jején 
Jerigonza 
Jubilación , 
Juicioso 

Laboriosidad 
Laceración 
Lancetazo 
Lapislázuli 
Lascivia 
Lavabo 
Lavat iva 
Lazaril lo 
Legalización 
Legislación 
Legislativo 
Legitimación 
Levadizo 
Libación 
Liber t inaje 
Libidinoso 
Licencioso 
Ligereza 
Litigioso 
Lividez 
Lobanillo 
Lobezno 
Longevidad 
Lucidez 
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Luxación Mast ranzo Navegación 
Mastuerzo Nebuloso 

L L Maul la r Necesario 
• Mayorazgo Negligencia 

Llaneza Meji l la Negociación 
Llave Mellizo Nervioso 
Llevar Mensaje Neutralización 
Lloroso Mestizo Nivelación 
Llovedizo Metempsícosis Nocivo 
Llovizna Mezcolanza Nonagésimo 
Lluvioso Millonésimo Noticioso 

Minucioso Novación 
\I Miscelánea Novecientos 

Misericordioso Noviciado 
Maceración Misiva Novillo 
Macicez Misticismo 
Macizo Mohoso 
Maestranza Mojigatez 0 
Magnetización Molleja 
Magnificencia Monacillo Obcecación 
Majestuoso Monetización Obedecer 
Maledicencia Morbidez Obeso 
Malevolencia Morigeración Objeción 
Malicioso Mostaza Objetivo 
Malversación Movedizo Obsceno 
Mancebo Movilizar Obsequioso 
Mancil la Mozalbete Observación 
Mansalva Munificencia Obsesión 
Maravilloso 

N Obstinación 
Marisabidil la N 

Obstetricia 
Mascullar Naturalización Obstrucción 

Obtuso Paisaje 
Obús Paisanaje 
Obvención Pajizo 
Obvio Parál is is 
Occiso Parasismo 
Ociosidad Paréntesis 
Ofensivo Parisiense 
Oficioso Paroxismo 
Ojear * Part icipación 
Ojeriza Pasadizo 
Oleaginoso Pasaje 
Olvidadizo Pasillo 
Olla * Pasivo 
Oposición Pat izambo 
Opresivo Pavesa 
Oprobioso Pavoroso 
Organización Payaso 
Orgulloso Pellizcar 
Orozuz Pensativo 
Oscilación Peñascoso 
Ostracismo Percepción 
Ovación Percibir 
Ovillo Perezoso 
Oxidación Perífrasis 
Oxígeno Permisivo 

T> Pernicioso 
I Perseverancia 

Pabellón Persecución 
Paciencia Persignarse 
Pacificación Persistencia 
Paginación Personaje 

Personificación 
Perspectiva 
Perspicacia 
Perspicaz 
Persuasión 
Persuasivo 
Perversidad 
Perversión 
Pesadez 
Pesadilla 
Pesaroso 
Pescozón 
Pescuezo 
Pesquisa 
Pestilencia 
Piscicul tura 
Piscina 
P i tahaya 
Plebeyo 
Plebiscito 
Pocilio 
Polvoroso 
Pon zoñoso 
Posesión 
Posesivo 
Posición 
Postillón 
Positivo 
Postizo 
Postración 
Postulación 



Precioso 
Precipicio 
Precipitación 
Precisar 
Precisión 
Preciso 
Preconización 
Predecesor 
Preexcelso 
Presagio 
Prescindir 
Presencia 
Presentación 
Preservación 
Preservativo 
Presidencia 
Presi l la 
Prestidigitación 
Presunción 
Presuntuoso 
Prevalecer 
Prevaricación 
Prevención 
Preventivo 
Previsión 
Princesa 
Privación 
Pr ivanza 
Pr ivat ivo 
Privilegio 
Probanza 

Procedencia 
Proceloso 
Procesar 
Procesión 
Prodigioso 
Prohibición 
Prohibi t ivo 
Prohi jac ión 
Pronunciación 
Proscenio 
Prosecución 
Pro tuberanc ia 
Provechoso 
Proveedor 
Proverbia l 
Providencia 
Provincia 

Provisión 
Provocación 
Provocat ivo 

Proyección 
Psicología 
Pulsac ión 
Pulverización 
Punt i l lazo 

Quehacer 
Quesadil la 
Quincuagésimo 

Quizás 

R 

Rabioso 
Raciocinio 
Rebosar * 
Rebozar * 
Rebuznar 
Receloso 
Recepción 
Receso 
Recibir 
Reciprocidad 
Recisión 
Recitación 
Recusación 
Redhibitorio 
Reflexivo 
Refrigeración 
Regencia 
Regicida 
Rehacio ^ 
Rehendi ja 
Rehusar 
Reincidencia 
Rejuvenecer 
Religioso 
Reminiscencia 
Rencilla 
Reprobación 

Repulsivo 
Resabio 
Resarcir 
Rescindir 
Rescisión 
Resecación 
Reservación 
Residencia 
Resignación 
Resinoso 
Resistencia 
Resolutivo 
Resolver 
Resollar 
Resonancia 
Resucitar 
Resuello 
Resurrección 
Reticencia 
Retribución 
Retroceso 
Revalidación 
Revelación 
Reventazón 
Reverberación 
Reverdecer 
Reverencia 
Reverso 
Revés 
Revisar 
Revisión 

Revolcarse 
Revolti l lo 
Revoltoso 
Revolución 
Revulsión 
Revulsivo 
Receloso 
Rigidez 
Robustez 
Rojizo 
Rollizo 
Romanticismo 
Rubicundez 

S 

Sabihondo 
Sabueso 
Sacerdocio 
Sacerdotiza 
Saciar 
Salivación 
Salvación 
Salvaje 
Salvilla 
Sección 
Secularización 
Sedicioso 
Sencillez 
Sensación 
Sensatez 

Sensit iva 
Sentencioso 
Septuagésima 
Servicial 
Servilleta 
Sesión * 
Seso 
Sevicia 
Sexagésimo 
Siervo * 
Silencioso 
Simbolización 
Sindéresis 
Síntesis 
Sisar 
Soasar 
Soberbia 
Sobrepelliz 
Sobreseer 
Solaz 
Solecismo 
Solicitación 
Soliviar 
Solsticio 
Solvencia 
Sollozar 
Sombril la 
Somnolencia 
Sonrisa 
Sonrosar 
Sosa 



Sosegar 
Soslayo 
Suavizar 
Subas ta 
Subjunt ivo 
Sublevación 
Subordinación 
Subrogación 
Subsistencia 
Subterfugio 
Suburbio 
Subvención 
Subversión 
Subversivo 
Subvert i r 
Succión 
Sucesión 
Sucesivo 
Suceso 
Sucesor 
Sucinto 
Suficiente 
Sujeción 
Sumersión 
Sumisión 
Sumiso 
Supersticioso 
Supervivencia 
Susceptible 
Suscitar 
Suscripción 

Suspensión 
Suspensivo 
Suspenso 
Suspicacia 
Suspicaz 
Sustancioso 
Susur ra r 
Sutileza 
Su versión 
Suversivo 
Suvert i r 

Tabardi l lo 
Tahal í 
Tahona 
TaÉur 
Tara villa 
Tasación 
Taxativo 
Tecnicismo 
Tergiversación 
Tesis 
Testuz 
Tibieza 
Tiranización 
Tisis 
Toalla 
Tobillo 
Torbellino 
Trabazón 

Trabilla 
Transacción 
Transición 
Transigir 
Transi t ivo 
Transustancia-

ción 
Trascendencia 
Ti ansverbera-

ción 
Trasversal 
Través 
Travesear 
Travesía 
Tribulación 
Trisa gio 
Turbación 
Turbulencia 

U 

Ubicación 
Ulceración 
Ulceroso 
Universal 
Universidad 
Usanza 
Usurpación 

V 

Vacación 

Vaciar 
Vaciedad 
Vacilación 
Vacunación 
Vagabundo 
Vagancia 
Vagaroso 
Vagido 
Vagina 
Vahido 
Vaho 
Vaivén 
Vaji l la 
Validez 
Valsar 
Válvula 
Val la* 
Valle 
Vandal ismo 
Vanidoso 
Vaporación 
Vaporización 
Vaporoso 
Vapulación 
Variación 
Vasal la je 
Vascuence 
Vasi ja 
Vaso* 
Vaticinar 
Vaya* 

Vecino 
Vegetación 
Vehemencia 
Vehículo 
Vejación 
Vejez 
Vejiga 
Velación 
Veleidoso 
Velocidad 
Veloz 
Vello* 
Vellón 
Velloso 
Vencer 
Vendaje 
Vendaval 
Vendición* 
VeneEoso 
Veneración 
Venganza 
Vengativo 
Ventajoso 
Ventilación 
Ventosa 
Venturoso 
Veracidad 
Veraz 
Verbal 
Verbena 
Verbigracia 

Verbo 
Verbosidad 
Verdoso 
Vergonzoso 
Verificación 
Verjel 
Verosímil 
Versar 
Versátil 
Versificación 
Versión 
Vértice 
Vertiginoso 
Vestíbulo 
Vestigio 
Víbora 
Viborezno 
Vibración 
Vice 

• Viceversa 
Vicioso 
Vicisi tud 
Victorioso 
Vidrioso 
Vigésimo 
Vigía 
Vigilancia. 
Vigilia 
Vigorizar 
Vigoroso 
•Vihuela 



Vileza 
Villa* 
Villancico 
Vinajera 
Vinculación 
Vindicación 
Vinificación 
Violáceo 
Violación 
Violencia 
Virgen 
Virgulilla 
Virtuoso 
^ irulencia 
Visaje 
Visar 
Viscera 
Viscoso 
Visera 
Visible 
Visión 
Visir 
Visitación 
Vistazo 
Vistoso 
Visual 
Vitalicio 
Vitrificación 
Vitualla 
Vituperación 
Viudez 

Vivac 
Vivacidad 
Vivandero 
Vivaque 
Vivaz 
Víveres 
Vivero 
Viveza 
Vi vii-
Vizcondesa 
Vocabulario , 
Vocación 
Vocalización 
Vocativo 
Vocear* 
Vociferación 
Vocinglero 
Volatilización 
Voluminoso 
Volver 
Vomitivo 
Voracidad 
Vorágine 
Voraz 
Vos* 
Vosear* 
Votación 
Voz* 
Vuecelencia 
Vuesarced 

•Vulgarizar 

Yacer 
Yerba 
Yesca 
Yeso 

Z 

Zabullir 
Zaguán 
Zaherir 
Zahúrda 
Zambucar 
Zambullirse 
Zanahoria 
Zancadilla 
Zapatazo 
Zarabanda 
Zaraza 
Zarcillo 
Zarza 
Zarzuela 
Zonzo 
Zoología 
Zozobra 
Zuavo 
Zumbido 
Zurcir 
Zurribanda 
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LECCIÓN VII. 

Acento escrito.—Reglas para su u s o -
Razón de esas reglas. 

1.—El acento escrito ú ortográfico es una rayi-
ta inclinada de derecha á izquierda ['], que se co-
loca sobre alguna vocal é indica por lo común el 
lugar del acento prosódico. 

2.—Decimos que por lo común el acento escrito 
indica el lugar del prosódico, porque en muchos 
casos no llevan aquél las palabras, no obstante el 
esfuerzo que se hace para pronunciar alguna de 
las sílabas, y porque otras veces se acentúan grá-
ficamente palabras que no tienen acento prosódi-
co. 

3.—El uso del acento escrito en todas las pala-
bras que llevan el prosódico sería muy útil, sobre 
todo para.los extranjeros que tienen necesidad de 
aprender el español y para los niños que estudian 
los primeros rudimentos de la lengua. 

4.—Para saber qué palabras deben llevar acen-
to escrito, ténganse presente las reglas que siguen: 

v5.—Los monosílabos por lo general no se acen-
túan, como sol, fin, mal, etc. 

6.—Se exceptúan de esta regla algunos voca-
blos que desempeñan dos ó más oficios, y que 
unas veces llevan acento prosódico y otras no, ta-
les como las palabras que van á continuación: 

A se acentúa cuando es preposición, como en veo á 
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LECCIÓN VI I . 

Acento escrito.—Reglas para su u s o -
Razón de esas reglas. 

1.—El acento escrito ú ortográfico es una rayi-
ta inclinada de derecha á izquierda ['], que se co-
loca sobre alguna vocal é indica por lo común el 
lugar del acento prosódico. 

2.—Decimos que por lo común el acento escrito 
indica el lugar del prosódico, porque en muchos 
casos no llevan aquél las palabras, no obstante el 
esfuerzo que se hace para pronunciar alguna de 
las sílabas, y porque otras veces se acentúan grá-
ficamente palabras que no tienen acento prosódi-
co. 

3.—El uso del acento escrito en todas las pala-
bras que llevan el prosódico sería muy útil, sobre 
todo para.los extranjeros que tienen necesidad de 
aprender el español y para los niños que estudian 
los primeros rudimentos de la lengua. 

4.—Para saber qué palabras deben llevar acen-
to escrito, ténganse presente las reglas que siguen: 

v5.—Los monosílabos por lo general no se acen-
túan, como sol, fin, mal, etc. 

6.—Se exceptúan de esta regla algunos voca-
blos que desempeñan dos ó más oficios, y que 
unas veces llevan acento prosódico y otras no, ta-
les como las palabras que van á continuación: 

A se acentúa cuando es preposición, como en veo á 



mi hermano, y 110 cuando es el nombre de la letra, 
como una a bien hecha. -

E, o, u, se acentúan cuando son conjunciones 
como en Pedro é Ignacio, Pedro o Ignacio, mujer i 
hombre,y no cuando son nombres de letras, como 
en veo una e, una o y una u. 

El, cuando es pronombre; como en él viene, y no 
cuando es adjetivo determinativo indefinido, co-
mo en el libro. 

Mi, cuando es pronombre; como en libro para mí. 
o el nombre de una nota musical, como do, re, mi 
Ja, y no cuando es adjetivo determinativo posesi-
vo, como mi libro. 

Tu, cuando "es pronombre; como en tú estudias, 
y no cnando es adjetivo determinativo posesivo 
como en tu libro. 

Se; cuando es inflexión de ser ó de saber; como 
en sé estudioso, sé la lección, y no cuando es el pro-
nombre, como en se dice que' habrá fiestas. 

Si, cuando es pronombre, adverbio ó sustanti-
vo; como en lo dejó para sí, dile que sí, tono de sí, 
y no cuando es conjunción condicional, como en 
me avisarás si vas. 

Cual, quien, sus plurales cuales y quienes, y cuan 
y que, cuando se habla en sentido interrogativo ó-
se expresa admiración ó duda; como en ¿quién 
viene,, ¡cuan ligero!, y no en los demás casos, como 

bas e S t a l° d e ^ a S t e ' v i a l n i ñ o c o n 1 u i e n h a b l a -

Aun, cuando vaya despue's del verbo cuva signi-
ficación modifique; como en no viene aún, y no. 
cuando va antes, como en aun no viene 

Mas, cuando es adverbio; como en quiero estu-
diar más, y no cuando es conjunción adversativa, 
como en le dije que vinieraf mas no quiso venir. 

De, cuando es forma verbal de dar; como en 
dile que le dé, y no cuando es la preposición, como 
en libro de mi hermano. 

7.—En los monosílabos anteriores, solamente a, 
e, o, u, no tienen el acento escrito, de acuerdo con 
el prosódico, porque cuando se pronuncia con 
fuerza no se acentúan gráficamente, y viceversa. 

8.—Las palabras llanas terminadas en vocal, 
en s ó en n. no se acentúan, como libro, martes, vir-
ge.«, y por consiguiente se acentúan cuando termi-
nan en consonante que no sea n ni s, como árbol, 
carácter. 

9l—Son excepciones de la regla anterior las 
paliibras en que se junten dos vocales, una de la 
penúlt ima sílaba, y otra de la última, sea débil la 
psamera de esas vocales y en ella se cargue la pro-
nunciación; pues en este caso se acentúan esas pa-
labras aunque terminen en vocal, en n ó en s, co-
mo María, dúo, decías, decían. 

10.—Las palabras agudas de más de una sílaba, 
terminadas en vocal, en n ó en s, se acentúan, co-
mo papá, admiración, cortés, y no se acentúan si 
terminan en alguna otra consonante, como bon-
dad, redil,, mandar. 

11.—Se exceptúan de esta regla las voces agudas 
en que se junten dos vocales, una de la penúltima sí-
laba, y otra de la última, la segunda sea débil y en. 
ella se cargue la pronunciación, pues aunque termi-



nen éstas en consonaante que no sea n n i s lleva-
r an acento escrito; v. g.: raíz, baúl. 

12.—Las voces semiesdrtíjulas, esdrújulas y su-
peresdrujulas , siempre se acentúan, como niveo, 
héroe, pajaro, sílfide, guárdaselo, etc. 

ó Í o ' . T c S ? ! P a l a b a S d e . d 0 S - s í l a b a s ( l u e s e acentúan o no según las circunstancias, y son como sigue-
este ese, aquel, y sus femeninos y plurales sé 
acentúan cuando se u s a n sin el sustant ivo a ¿üa? 
deteminen, como en quiero éste, lleva aquéllos; cuyo 
cuanto, como, cuando y donde, se acentúan cuawdo 
se usan en sentido in ter rogat ivo ó se expresa t d -
miracion ó duda, eomo en Jcuánto llevasen dZ-
f esta? ¡como he de creerlo!; solo se acentúa c u a n d o 
es adverbio, y no cuando es adjetivo como en S 
tu crees que estoy solo. Y 

n 2 t 7 L a f P a l a b r a s compuestas se acentúan s i , se 
acentúan las de que se componen, como miró!ta 

fácilmente, decimoséptimo. W 

15.—Los nombres propios de origen e x t r a n i e A 
se acentuarán conforme á las reglas va expuestos 
como Napoleón, Washington. * expuestas, 

8 6 a ° ? t Ú a l a , m a - v o r Parte de las pala-
bras, seguramente par ahor ro de t r aba jo y p ¿ r no 
ser necesario el acento en la generalidad de los ca-bUfo. 

17.—La razón de que se acentúen algunos mo-
nosílabos, es la necesidad de d is t inguir fáci lmen-
te y por solo el acento los diferentes oficios que 
desempeñan. 1 U C 

18.—I)e las palabras graves no se acentúan las que 
t e r m i n a n en vocal en n ó en 8 , porque son las m á s 

numerosas, pues la generalidad de las graves t e rmi -
nan en vocal, y las que terminan en n ó en s son. 
casi todas formas verbales. De las graves se acen-
túan por excepción María, decías, habían, etc., por-
que sin el acento, se pronunciarían cargando la pro-
nunciación en la otra vocal, y tendría que decirse 
Maria, decías, y tenían. 

19.—De las palabras agudas, que son en corto-
número, se acentúan sólo las terminadas en vocal, 
en n ó en s, para dist inguirlas fácilmente de las-
palabras l lanas. De las agudas se acentúan p o r 
excepción raíz, baúl, etc., porque sin el acento se 
pronunciar ían esforzando la pronunciación en l a 
p r imera vocal, diciendo raíz, baúl, etc. 

20.—Cuando el acento tenga q u e colocarse en 
sílaba con diptongo, irá en la vocal fuerte, ó en la 
segunda si las dos son débiles, como en buscapié, 
benjuí. E n los triptongos, el acento va en la vocal 
fuerte, como en averiguáis. 

) 
CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es acento escrito? 
2.—¿Indica siempre el acento escrito, que h a y a 

el prosódico? 
3.—¿Sería út i l que se acentuaran todas las pala-

b ras que lo están prosódicamente? 
4.—¿Qué se hace para saber cuáles pa labras de-

ben acentuarse? 
5.—¿Se acentúan todos los monosílabos? 

' tí.—¿Hay excepciones á la regla anterior? 



7.—¿Qué palabras tienen acento ortográfico sin 
tener el prosódico' 

8.—¿Cuáles palabras l lanas se acentúan? 
9.—¿Cuáles son las excepciones? 
10.—¿Cuáles agudas se acentúan? 
11.—¿Hay excepciones entre ellas? 
12.—¿Cuándo se acentúan las voces semiesdrú-

julas, esdrújulas y superesdrújulas 
13.—¿Hay disílabos que unas veces se acentúan 

y otras no? 
14.—¿Qué debe decirse del acento de las pala-

bras compuestas? 
15.—Qué debe decirse de los nombres propios 

de origen extranjero? 
16.—¿Por qué no se acentúa la mayor parte de 

las palabras? 
—¿Por qué se acentúan algunos monosílabos? 

18.—¿Por qué se acentúan unas palabras llanas 
y otras no? 

1,9.—¿Por qué se acentúan unas palabras agudas 
y otras no? 

20.—¿En qué vocal .se acentúan los diptongos y 
triptongos? 

EJERCICIOS. 

, Dígase cuáles palabras de las siguientes se acen-
túan y por qué: 

Amabais, heterogeneo, diréis, préstamela, ponéisf 
•vajais, estudiareis, averiguáis, pais, exequias pasee y 

diríais, comprendieseis, teatro, partiereis, llevarlos, 
Bismarck, contemporáneo, corrían, insurreccionéis, 
Matías, cananeo, menosprecieis, liceo, museo, infrin-
gíamos, juicio, manía. 

I I . 

E n las páginas 186 y 187 dígase por qué se 
acentúan ó no las palabras que allí se ven escritas. 

LECCIÓN V I I I . 

Sigros de puntuación y notas auxiliares —Coma, punto 
y coma, dos puntos y punto final. 

1.—Además de las letras escritas hay otros ca-
racteres ó figuras que se l laman signos de puntua-
ción y notas auxiliares, que sirven para indicar 
las pausas que deben hacerse en la lectura y el to-
no con que debemos pronunciar . 

2.—Los pricipales son: coma, [,1, pun to y coma 
[;] , dos puntos i - J, punto final (.1, puntos suspen-
sivos [ . . . . ] , interrogación [?], admiración [ ! J , pa-
réntesis [ ( ) I, crema ó diéresis ["], comillas [" ] , 
guión menor[-]., y guión mayor [—]. 

3.—Se emplea la coma en los casos en que la 
pronunciación exige que se haga una breve pausa, 
á saber: 



1. ° Pa ra separar en t re sí dos ó más palabras-
de u n a misma clase, cuya enumeración hacemos, ó 
bien dos ó mas oraciones pequeñas , como en com-
pré papel, tinta, lápiz y plumas-, un libro bueno, 
grande, bonito y barato; quise estudiar mi lección 
en casa, pero otras ocupaciones me lo impidieron. 
Si entre dos de estas p a l a b r a s ú oraciones va algu-
na de las conjunciones y, ni, ó, ú, se suprime la co-
ma, como en Pedro y Juan vienen. 

2. ° Para separar de l as demás palabras el 
nombre con que apost rofamos á la persona á quien 
dirigimos la palabra. Si el nombre está al prin-
cipio, la coma va i nmed ia t amen te después; si al 
fin, inmediatamente an tes ; y s ienmedio, antes y 
después; v. g.: Pedro, dame ese libro; estudia tu lec-
ción, Pedro; ven acá, Pedro, para que estudiemos. 

3. ° Cuando se i n t e r r u m p e u n a oración para 
intercalar algunas pa labras ; como tu padre, simal 
no recuerdo, estuvo aquí el año pasado. 

_ 4. c Cuando se inv ie r te la colocación que ha-
bi tualmente damos á las pa l ab ras y h a y necesidad 
de hacer una pausa sopeña de fa l ta r á la clar idad; 
v. g.: en el momento en que supimos la llegada de 
mi padre, Juan apresuró su viaje. E l orden habi-
tua l en que colocamos las pa labras anteriores es: 
Juan apresuró su viaje en el momento en que supi-
mos la llegada de mi padre, y en este caso no se ne-
ces í ta la coma. 

4.—El pun to y coma deno ta pausa algo mayor 
que la marcada por coma. 

5.—Se emplea el p u n t o y coma: 

1. ° Cuando las oraciones de que se compone una 

cláusula son de extensión considerable; v. g.: el 
hombre que se conduce honradamente y sufre resig-
nado los males de la vida; el que lleno de un santo 
celo acude á socorrer á sus semejantes, sin otro mó-
vil que la caridad cristiana; el que sacrifica su bien-
estar, su propia vida, por salvar la de un desgra-
ciado; en el cielo hallará el galardón, ya que la'jios-
ticia humana se lo rehuse. 

2. ° Cuando aunque las oraciones de una cláu-
sula sean pequeñas, constan á su vez de dos ó m á s 
partes separadas por comas; v. g.: si eres culpable, 
pide perdón; si eres inocente, dilo. 

3. ° Pa ra separar dos oraciones ó dos miembros 
de una cláusula entre los cuales haya poca cone-
xión ; como en mucho me aflije la conducta que ob-
serva; y no porque sea yo tan severo ni tan exigen-
te, sino porque me considero responsable de lo que 

'pueda sucederle. 

6.—Los dos puntos, á la vez que u n a pausa mi 
poco mayor que la señalada por el punto y coma, 
denotan anuncio de lo que va á decirse á conti-
nuación. 

7.—Se usan los dos puntos: 
1. ° Para separar una proposición general, de 

ot ras que la comprueben ó expliquen. Ejemplo: 
los participios se dividen en activos y pasivos: acti-
vos son los que significan acción ejecutada por el ser 
al cual modifican, y pasivos los que significan acción 
recibida por el ser modificado por ellos. 

2. ° Al te rminar u n a oración á la cual sigue u n a 
reflexión que es como consecuencia, explicación ó re-
sumen de aquélla. Ejemplo: cayó Rocinante y fué ro-
dando su amo una buenapiezapor el campo, y querién. 



dose levantar, jamás pulo: tal embarazo le causaban 
la lanza, adarga, espuelas y celada con el peso de 
las antiguas armas. 

3. ° E n decretos, sentencias , bandos, edictos, 
etc., al final de cada mot ivo ó f u n d a m e n t o de la 
resolución con que t e rminan . E n estos y otros 
documentos análogos, como solicitudes, informes, 
etc., t ambién se ponen dos puntos después de las 
palabras decreto ó decretamos, jallo ó fallamos, man-
do ó mandamos, expongo ó exponemos, solicito ó so-
licitamos, s iempre que á continuación se exprese 
tex tua lmente lo que se decreta, falla, manda , ex-
pone ó solicita. E jemplos : 

El que subscribe, ante Ud. respetuosamente expo-
ne: que según consta en los documentos adjuntos, etc. 

Por lo expuesto, y con fundamento de tal ley, este 
Juzgado falla: 1. ° Se condena á D. Fulano de 
Tal á pagar á D. Mengano la cantidad de 1,000 pe-
sos que éste le reclama, etc. 

4. ° Siempre que se citen textualmente , es de-
cir, á la letra, palabras dichas por otra persona, 
debiendo colocarse los dos puntos inmediatamente 
antes de dichas palabras, como en mi padre dijo á 
mi hermano: "no es bueno alegrarse del mal ajeno." 
Pero no se usarán los dos pun tos si, aunque se con-
serve el sentido, no se t oman tex tua lmente las pa-
labras; v. g.: mi padre dijo á mi hermano, que no 
es bueno alegrarse del mal ajeno. 

5. ° Inmedia tamente después de las expresiones 

muy señor mío, estimado amigo, y demás fórmu-
las de cortesía con que seda pr incipio á las car tas . 

8.—El punto final se usa al t e rminar cada cláu 
sula, 'es decir, cuando se ha expresado ya un pen-
samiento completo. Ejemplo: "come poco y cena 
más poco,que la salud del cuerpo se fragua en la ofi-
cina del estómago.—^Cervantes1. 

9.—Después del pun to final'unas veces comien-
za la cláusula siguiente en el mi smo renglón, y 
otras.'en renglón aparte, lo cual depende de la ma-
yor ó menor conexión que ambas cláusulas tengan 
ent re sí. 

10.—En algunas expresiones varía l igeramente 
la puntuación, según las circunstancias, depen-
diendo á veces de la mayor ó menor importancia 
que se dé á algunas de aquellas. Por ejemplo, en 
esta expresión: 

Si merezco pena no me la perdonéis y si recom-
pensa os la perdono. 

Si quiere observarse y hacerse notar especial-
mente la contraposición de ideas, se p u n t u a r á así: 

Si merezco pena, no me la perdonéis; y si recom-
pensa, os la perdono, y en caso contrario bas ta rá 
pun tua r de esta manera : 

Si merezco pena no me la perdonéis, y si recom-
pensa os la perdono. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué otros caracteres hay además de las le-
tras, y para qué sirven? 

2.—¿Cuáles son los principales? 
3.—¿Cuándo se emplea la coma? 



4.—¿Qué denota el p u n t o y coma? 
5.—¿En qué casos se emplea? 
6.—¿Qué denotan los dos puntos? 
7.—¿En qué casos se usan? 
8.—¿Cuándo se usa el pun to final? 
9.—¿Empieza en el m i smo renglón la cláusula 

que sigue al punto final? 
10.—¿Hay casos en que varíe la pronunciación 

según las circunstancias? 

E J E R C I C I O . 

Dígase qné puntuación h a n de llevar las cláusu-
las siguientes, y por qué. 

Si con mi vida pudiera rescatar la vuestra nin-
guno más pródigo de su hacienda que yo de ella y 
si mi sangre pudiera suplir la falta de nuestras ve-
nas ningunas más liberales en diaria 

El pueblo entre indignado y lloroso exclamó Allá 
van leyes do quieren reyes 

Uno de los que allí estaban preguntándole si po-
dría yo caminar por aquel desierto á caballo me di-
jo Déjese de caballerías 

No publiques con facilidad lo que pienses ni eje-
cutes cosa no bien premeditada primero 

Por aquellos tiempos era venido de Italia el viejo 
D. Enrique hermano de Alfonso el Sabio habíase 
acordado en Cortes del Reino darle ¡jarte en el Go-
bierno para que su autoridad fuese un freno que 
contuviese á los otros 

Los enemigos sabiendo quien era no quisieron pelear. 

Entendamos hijas mías cuáles deben ser nuestros 
deberes 

Cuatro cosas absorben por completo mi atención á 
saber los estudios de mi hija la publicación de las me-
morias de mi padre las próximas festividades de la 
patria y el restablecimiento de la salud de mi her-
mano. 

LECCIÓN IX. 

Puntos suspensivos.—Signos de interrogación y ad-
miración, paréntesis, diéresis, comillas, guión menor» 

guión mayor y abreviaturas. 

1.—Se usan los pustos suspensivos cuando por 
cualquier motivo interrumpimos el pensamiento 
que estamos enunciando. Ejemplo: 

No tengo yo el vigor con que otro tiempo 
Agil movía la robusta mano; 
Que á tenerle ¡Ojalá que yo tan joven 
Fuese ! (Hom ero). 

2.—Por medio de los puntos suspensivos indica-
mos á veces que las palabras textuales que citamos 
de alguna persona, no están completas, sino que 
algo queda por expresar; v. g : 

Dice Cervantes al principio del Quijote: 



4.—¿Qué denota el p u n t o y coma? 
5.—¿En qué casos se emplea? 
6.—¿Qué denotan los dos puntos? 
7.—¿En qué casos se usan? 
8.—¿Cuándo se usa el pun to final? 
9.—¿Empieza en el m i smo renglón la cláusula 

que sigue al punto final? 
10.—¿Hay casos en que varíe la pronunciación 

según las circunstancias? 

E J E R C I C I O . 

Dígase qné puntuación h a n de llevar las cláusu-
las siguientes, y por qué. 

Si con mi vida pudiera rescatar la vuestra nin-
guno más pródigo de su hacienda que yo de ella y 
si mi sangre pudiera suplir la falta de nuestras ve-
nas ningunas más liberales en diaria 

El pueblo entre indignado y lloroso exclamó Allá 
van leyes do quieren reyes 

Uno de los que allí estaban preguntándole si po-
dría yo caminar por aquel desierto á caballo me di-
jo Déjese de caballerías 

No publiques con facilidad lo que pienses ni eje-
cutes cosa no bien premeditada primero 

Por aquellos tiempos era venido de Italia el viejo 
D. Enrique hermano de Alfonso el Sabio habíase 
acordado en Cortes del Reino darle ¡jarte en el Go-
bierno para que su autoridad fuese un freno que 
contuviese á los otros 

Los enemigos sabiendo quien era no quisieron pelear. 

Entendamos hijas mías cuáles deben ser nuestros 
deberes 

Cuatro cosas absorben por completo mi atención á 
saber los estudios de mi hija la publicación de las me-
morias de mi padre las próximas festividades de la 
patria y el restablecimiento de la salud de mi her-
mano. 

LECCIÓN IX. 

Puntos suspensivos.—Signos de interrogación y ad-
miración, paréntesis, diéresis, comillas, guión menor» 

guión mayor y abreviaturas. 

1.—Se usan los pustos suspensivos cuando por 
cualquier motivo interrumpimos el pensamiento 
que estamos enunciando. Ejemplo: 

No tengo yo el vigor con que otro tiempo 
Agil movía la robusta mano; 
Que á tenerle ¡Ojalá que yo tan joven 
Fuese ! (Hom ero). 

2.—Por medio de los puntos suspensivos indica-
mos á veces que las palabras textuales que citamos 
de alguna persona, no están completas, sino que 
algo queda por expresar; v. g : 

Dice Cervantes al principio del Quijote: 



264 
"En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no 

quiero acordarme " 

3.—El signo d e in ter rogación se e m p l e a al pr in-
cipio y al fin de toda pregunta , t e n i e n d o cuidado 
de no usar tal s igno antes de que la p r egun ta co-
mience. E j e m p l o s : 

¿Espor ventura menos poderosa la virtud que el 
vicio ? 

Si no le digo que estudie ¿está por eso menos obli-
gado á estudiar ? 

4.—Cuando h a y seguidas varias p r e g u n t a s breves, 
la segunda y las demás pueden c o m e n z a r con le-
t r a minúscu la . E jemplos : 

¿Qué dicen ele. mi valentía? ¿qué de mis hazañas? 
y ¿qué de mi cortesía? 

•5.—El signo d e admiración se e m p l e a pa ra ex-
presar asombro, dolor, duda, c u a n d o esos sent i -
mientos se man i f i e s t an con viveza; como en 

¡Válgame el ciclo! ¡qué veo! 
¡Dios mío, qué desgracia! 

6.—El signo de admirac ión está s u j e t o á las m i s -
m a s reglas que el de interrogación. 

7 .—El parén tes i s sirve pa ra e n c e r r a r a l g u n a s 
pa labras que i n t e r r u m p e n la enunc iac ión d e u n 
pensamiento y no t ienen con éste r e l ac ión e s t r echa ; 
v . g.: de Roldan ó Rotolando ú Orlando (que con to-
dos estos nombres le nombran las historias), soy de 
parecer y me afirmo que fué de mediana estatura, 
etc. 

2 6 5 

8.—La crema ó diéresis, l l amada t ambién p u n -
tos diacríticos, se usa: 

1. ° P a r a denotar que se h a de p ronunc ia r l a 
u en las combinaciones güe y güi, como en ver-
güenza, argüir. 

2. ° Pa ra fo rmar de u n diptongo dos sílabas,, 
(jpmo en suave, ruido, que con la diéresis cons tan 
de tres sílabas, sü-a-ve, rü-i-do. 

9 — L a s comillas suelen usarse para encerrar 
las pa labras tex tua les tomadas de ot ra persona. 
E jemplo : Cervantes da principio á su D. Quijo-
te, de esta manera: "En un lugar de la Mancha 
de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no ha 
mucho tiempo un hidalgo " 

1 0 — E l guión menor se usa para separar las sí-
labas de u n a pa labra , como cuando al fin de ren-
glón no cabe u n a pa labra completa yhay necesidad, 
de d iv id i r la terminándola- en el renglón siguiente. 

11 .—Para dividir bien las palabras , t énganse 
presentes estas reglas: 

1. Al t e r m i n a r el renglón, la ú l t ima sí laba 
h a de quedar completa. Gramática, por ejemplo, 
se divide así: Gra-mática, ó bien Gramá-tica, ó 
Gramáti-ca. 

2.1:3 Los diptongos, cuasi-diptongos y t r ip ton-
gos no pueden dividirse; de m a n e r a que glorioso 
no puede dividirse escribiendo glori-oso, s ino glo-
rioso ó glorio-so. 

3. A u n cuando u n a vocal pueda por sí sola cons-
t i t u i r u n a sílaba, no puede separarse por guión, de! 



resto de la pa labra ; así que, no puede dividirse ele-
gía escribiendo e-legía ni elegí-a. • 

. . E n las pa labras compuestas de la prepo-
sición inseparable des, no ha de descomponerse és-
ta ; de manera que no puede escribirse de-sorientar 
de-sarmar, sino des-orientar, des-armar. 

5.53 Las le t ras compuestas ch, 11 y rr no deben 
dividirse; en consecuencia, separaremos hacha, co-
llar y carro, escribiendo ha-cha, co-llar y ca-rro. • 

12.—El guión mayor se emplea en los diálogos 
para indicar cuál de los dos interlocutores es el 

•que habla, como en este ejemplo: 

—¿Compraste el libro? 
—Sí, señor. 
—¿En dónde ' 
— E n la l ibrería m á s próxima. 

13.—Se usa t ambién á veces en lugar del parén-
tesis, cuando se in tercalan algunas palabras que 
in te r rumpen un pensamiento con el cual no tie-
nen relación estrecha; como en el suceso que me 
contaste -no tomes á mal que te lo diga—acaeció 
ue otra manera. 

14.—Las abrevia turas sirven, part icularmente 
en io manuscri to, pa ra escribir con mayor rapi-
dez; y para que puedan emplearse conveniente-
mente es preciso, ó que sean las m u v usadas y co-
nocidas o que no den lugar á que se confundan 
unas palabras con otras, con perjuicio de la clari-

15.—Las más admi t idas , y que por lo mismo se 
oirecen con más frecuencia, son las siguientes: 

A, aprobado, 
(a), alias. 
^w, arroba. 
/w'a), arrobas. 
AA. autores ó altezas. 
A. de J. , antes de Jesu-

cristo. 
Admón., administración 
Admor. , adminis t rador . 
Af m o . , afectísimo. 
Ant . ° , Antonio. 
Ap., aparte . 
Art., artículo. 
B. L. M., besa la mano 
Cap., capítulo. 
Cg., centigramo. 
Cl., Centilitro. 
Cm., centímetro. 
Comp. , compañía, 
Corr te-, corriente. 

Cta., cuenta. 
D., don. 
D. , doña. 
Dr., Doctor. 
Dg., decágramo. 
dg., decigramo. 
Dic.e diciembre. 
DI., decàlitro, 
di., decilitro. 
Dm., decámetro, 
dm., decímetro. 

E., Este. 
E . N. E., Estenordeste. 
E n . ° , enero. 
E . S. E., Estesudeste. 
Etc . ó &., etcétera. 
Excmo., Excelentísimo. 
Fran c o . , ó F c o . , Francisco. 
.Feb. ° , febrero. 
Fha. , fecha. 
Fl. , folio. 
Fr . , F r a y . 
Gral. , General . 
Hect. , hectárea. 
.Hg., hectógramo. 
Hl. , hectoli tro. 
Ign. ° , Ignacio. 
I l lma. , I lus t r í s ima. 
Jhs. , Jesús. 
Kg., ki logramo. 
Kl., kilóli tro. 

Km., ki lómetro. 
Lbs., libras. 
Lib., libro. 
Lic., l icenciado. 
Maní., Manuel . 
M. , Mar ía . 
Migl., Miguel. 
Milés., milésimo. 
Mg., mi r iágramo. 
mg., mil igramo. 
J im, , mi r i áme t ro . 



mm., milímetro. 
Mr., márt ir . 
Mtro., maestro. 
M. S., manuscrito. 
N., Norte. 
N. ° ó núrá., número. 
Nov.e , noviembre. 
Ntro., nuestro. 
N. S., Nuestro Señor. omisión 
N. d S . 0 5 , Nuestra Seño-Serv. r servidor. 

ra. Set.0 , septiembre. 
N. S. J., Nuestro SeñorS ig t e s igu ien te . 

R., reverendo, reproba-
do. 

Rbí . , recibí 
R.1 , real. 
S., San. 
Sta., Santa. 
Secret.a , secretaría. 
S. e. ú o., salvo error ú 

S. M., Su Majestad. 
Sr., señor. 
Sra., señora. 
Srio., secretario. 

Jesucristo. 
O., Oeste. 
Ob., obispo. 
Oct.e, octubre. 
O. N. O., Oestenoroeste Srta. , señorita. 
O. S. O., Oestesuroeste. S. S., Su Santidad. 
Onz., onza. 
P . 0 3 , para. 

S. S. S., su seguro servi-
dor. 

Pág-j pág.s , página, pági-Tí t . , t í tulo. 
Tom., tomo. 
Ud. , usted. 
V . E., vuestra excelencia, 
V . gr., verbi gracia. 
V. M., Vuestra Majestad. 
V. c B. ° , visto bueno. 

Q. B. S. M., que besa suVol. , volumen. 
m a n o - V. S. I., Vuestra Señoría 

Q. D. G., que Dios guar - I lus t r í s ima. 
de. 

ñas 
Patr . , patriarca. 
Pbro., presbítero. 
P . D., posdata. 
P. ej., por ejemplo. 
Pral. , principal . 

1—¿Cuándo se usan los puntos suspensivos? 
2 — ¿ Q u é otra cosa se indica con los puntos sus-

pensivos? . 
3—¿Cuándo se usa el signo de interrogación? 
4 _ S e escriben las preguntas con inicial m m u s -

5—¿Para qué sirve el signo de admiración? 
6—¿A qué reglas está sujeto? 
7 — ¿ P a r a qué sirve el paréntesis? 
8 — ¿ P a r a qué se usa la diéresis? 
9 — ¿ Y las comillas? 
10.—¿El guión menor? 
11—¿Qué reglas hay para dividir las palabras? 
12—¿En qué casos se emplea el guión mayor? 
13.—¿Se usa en lugar del paréntesis? 
14—¿Para qué sirven las abreviaturas y coa 

' qué condiciones pueden emplearse? 
15.—¿Cuáles son las'principales? 

E J E R C I C I O S G E N E R A L E S 
D E ORTOGRAFIA. 

I . 

Tuvo Esopo famosas ocurrencias. 
iQué invención tan sencilla! ¡qué sentencias! 
H e de poner, pues que la tengo á mano, 
U n a fábula suya en castellano. 
"Cierto,—dijo un ra tón en su a g u j e r o -
No hay prenda más amable y es tupenda 



Que la fidelidad, por eso quiero 
Tan de veras al perro perdiguero." 
U n gato replicó: "pues esa prenda 
Yo la tengo también ." Aquí se asusta 
Mi buen ratón, se esconde, 
Y torciendo el hocico le responde: 
¡"Cómo! ¿la tienes tú? ya no me gusta." 
La alabanza que muchos creen justa . 
I n ju s t a les parece 
Si ven que su contrario la merece." 
—¿Qué tal, señor lector? la fabulilla 
Puede ser que le agrade y que le instruya. 
— E s u n a maravil la , 
L i jo Esopo u n a cosa como suya. 
—Pues, mire Ucl., Esopo no la ha escrito, 
balio de mi cabeza—¡ Conque es tuya! 
—Si, señor erudito, 
Y a que antes tan feliz le parecía, 
Critíquemela ahora porque es mía. 

Tuvo empieza con letra mayúscula por ser la pri-
mera palabra de u n a cláusula (1), y s e escribe con * 
y no con b, porque con aquel la letra deben escribirse 
las formas verbales correspondientes á ir, estar, an-
dar y tener y a los demás verbos formados de éstos; 
como voy, vas, vamos, vayamos vayáis (2), estuve, es-

[1] Cláusula: conjunto de palabras que expresa un pen-
samiento completo. 

No hay que decir váyamos ni vayáis, como dice» 
muchos. 

tuviera, estuviese, estuviere, anduve, anduviera, an-
duviese, anduviere, tuve, tuviera, tuviese, tuviere, 
contuve, contuviera, contuviese, contuviere, etc., etc. 

Esopo se escribe con letra mayúscula por ser 
nombre propio de persona, y con s, porque los bue-
nos escritores así escriben, teniendo en cuenta el 
origen de ese nombre. 

Famosas se escribe con s al principio de la úl t i -
m a sílaba, por derivarse de famoso, pa labra que se 
escribe así porque las palabras que t e rminan en oso, 
y que expresan abundancia , llevan s en atención 
al origen latino (osus), de dicha terminación. Ter-
mina famosas en s, porque los p lura les de sus-
tantivos, adjetivos, pronombres y part icipios, se 
escriben con s al fin, como en libros, nobles, ellas 
y llevados. 

Ocurrencias se escribe con r doble porque se 
necesita representar en este caso u n sonido fuer-
te, y la r sencilla, puesta en medio de las dos 
vocales u y e, representaría un sonido suave. Se 
escribe la sílaba dos con c, porque los deriva-

dos verbales te rminado en ancia, encia, como cons-
tancia, instancia, creencia, tenencia, residencia, 
coincidencia, derivados respectivamente de cons-
tar, instar, creer, tener, residir y coincidir, se es-
criben con c por razón de origen. E n general, y 
con rarísimas excepciones (1), se escriben con c las 
palabras terminadas en cia. Se p o n e s al fin, por 
t ratarse del p lural de un sustant ivo. Por últi-
mo,"se escribe punto inmedia tamente después de 
ocurrencias, porque con esta palabra te rmina l a 

(1) Como Iglesia, y otras palabras en muy corto número.. 



•cláusula, q u e d a n d o , por lo mismo, comple to el pen-
samiento. 

¡Qué l leva a l p r i n c i p i o signo de admi rac ión y 
está acentuada , p o r q u e se expresa admi rac ión ; y 
empieza con l e t r a m a y ü s c a l a porque se acostum-
b raba usar és ta a l p r inc ip io de cada verso , aunque 

•en la ac tua l idad n o todos los vers i f icadores siguen 
•en esto p rác t ica cons t an te . 

Invención se e sc r ibe con v porque,, c o m o inven-
tar, reconoce el m i s m o origen l a t ino respe tado por 
e l uso general d e los buenos escri tores (.1 , y por-

• q u e i n m e d i a t a m e n t e después de n no p u e d e escri-
birse b. Se e sc r ibe con c en vez de s, p o r q u e es uso 
constante , f u n d a d o en el origen la t ino , que la ma-
yoría de las p a l a b r a s t e r m i n a d a s en ción así se es-

•criba; y se a c e n t ú a porque es voz a g u d a t e rmina -
da en n. 

Tan no se a c e n t ú a , porque, por regla gene ral , no 
se acentúan los monos í labos . 

Sencilla! se esc r ibe respec t ivamente con s, c y 11, 
po r el uso f u n d a d o en el origen de la pa l ab ra de 
q u e se t ra ta , y l l e v a signo de a d m i r a c i ó n al fin por-
que allí t e r m i n a l a expresión de a d m i r a c i ó n . 

¡Qué está en el m i s m o caso que u n a de las pa-
abras an te r iores y a anal izadas . 

Sentencias! se escr ibe con s al p r i n c i p i o por el uso 
. general, de c o n f o r m i d a d con el origen l a t i no ; con c 
.porque t e r m i n a n e n cia y no está c o m p r e n d i d a en t re 
las excepciones d e la regla respect iva; con s al fin po r 
•ser p lura l , y s in acen to por ser voz g r a v e q u e t e r m i -

<1) Deinventione (pro núnciese invencione), éinvenirtf» 

na en s. L leva p u n t o final de admirac ión porque 
a l l í t e rmina u n a exclamación. 

He. Y a se sabe por qué l leva inicial mayúscu-
la. Se escribe con h por ser fo rma del verbo haber, 
el cual lleva d icha le t ra por el uso basado en el 
or igen l a t ino ( h a b ^ r e \ No se acentúa, porque los 
monosí labos no se acen túan , salvo a lgunas pocas 
excepciones. 

De no se acentúa, porque no es fo rma del verbo 
d a r . 

Poner, se escribe con r sencil la porque ésta re-
presenta u n sonido suave, y l leva coma, porque en 
las pa l ab ras pues que la tengo á mano, in terca ladas 

e n t r e poner y una fábula, se i n t e r r u m p e el sent ido 
y es necesario expresar esa in te r rupc ión por me-
d io de pequeñas pausas al p ronunc ia r , y por co-
mas, de consiguiente, en la escri tura. Sin las pa-
l ab ras in te rca ladas no se pondr ían comas que sepa-
r a r a n las demás palabras , porque no se ha r í a n in -
g u n a pausa al p ronunc ia r ; se escribiría he depo-
ner lona fábula suya en castellano. 

Pues se escribe con s por ser así el uso de los bue-
nos escritores, y no se acen túa porque, por regla 
.general, no se acen túan los monot í labos. 

Que l leva in terca lada u n a u por razón de uso, 
no siendo en rigor necesaria, y no se a cen túa por 
n o expresar admirac ión ni pregunta . 

La no se acentúa por ser monosí labo no compren-
dido ent re los pocos que se acen túan . 

Tengo no se acentúa, porque es voz grave te rmi-
n a d a en vocal. 



/ 

Mano, no se acentúa, porque es voz grave ter-
minada en vocal. Y a se dijo, al hablar de poner, 
por qué va u n a coma después de mano. 

Una ya se sabe por qué lleva inicial mayúscu-
la. No se acentúa porque es voz grave terminada 
en vocal. 

Fábula se escribe con b por el uso, conforme 
con el origen latino (fábula), y se acentúa por ser 
voz esdrújula . 

Suya se escribe con -s y con y, por el uso funda-
do en el origen, y no se acentúa porque es voz gra-
ve t e rminada en vocal. 

En no se acentúa por ser monosílabo no com-
prendido entre las pocas voces que se acentúan. 

Castellano se escribe con 11 por el uso, como el 
pr imit ivo Castilla, y no se acentúa porque es voz 
grave terminada en vocal. 

"Cierto. Lleva comillas-ai principio, para indi-
car que lo que se encierra dentro de ellas son pala-
bras textuales tomadas de alguna persona (los ani-
males se consideran como personas en las f ábu la s \ 
Ya se sabe por qué se escribe con inicial mayúscu-
la. Se escribe con c por el uso de acuerdo con el 
origen ícerto), de la palabra, y l leva después 
guión mayor, como podría llevar paréntesis, para 
indicar que las palabras encerradas entre ese guión 
y el que va al fin del verso, contienen un pensa-
miento que en rigor no tiene ín t ima relación con 
el asunto de que t r a t an las palabras que van in-
mediatamente antes y después. No se acentúa 
porque es voz grave terminada en vocal. 

Dijo se escribe con j por ser forma de un verbo que 

en el infini t ivo no lleva g, n i ; , y no se acentúa 
porque es voz grave te rminada en vocal. 

Un no se acentúa porque comunmen te no se 
acentúan los monosílabos. 

Ratón se escribe con r sencilla, á pesar de repre-
sentarse con ella sonido fuerte, porque dicha letra 
se pronuncia con fuerza al principio de palabra y 
se acentúa por ser voz aguda terminaefa en n. ' 

En no se acentúa porque es monosílabo y de és-
tos m u y pocos se acentúan. 

Su se escribe con s por el uso f u n d a d o en el ori-
gen [sito, Sttrtj, y no se acentúa porque es monosílabo. 

Agujero se escribe con j por el uso, de acuerdo 
con el origen del vocablo, y no se acentúa porque 
es voz grave terminada en vocal. Y a se sabe poi-
qué lleva después guión mayor . 

No, y a se sabe por qué está escrita con mayúscu-
la, No se acentúa porque gem ra ímen te no se 
acentúan los monosílabos. 

Hay se escribe con h por ser f o r m a del verbo 
haber, que á su vez tomó esa letra de la palabra 
lat ina habere, y con y por el uso (1). 

Prenda no se acentúa por ser voz grave termi-
nada en vocal. 

Más se acentúa porque es adverbio. 

Amable se escribe con b como todas las combina-
ciones silábicas, bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, 

[1] La generalidad de los buenos escritores sudamericanos 
y algunos otros, emplean i latina en vez de y griega en lae 



òro, bru f i ] , u s o f u n d a d o e n e l o r i g e n l a t i n o (amabi-
lis, qxxe se p r o n u n c i a amábüis'; y n o se a c e n t ú a 
p o r ser voz g r a v e t e r m i n a d a e n v o c a l . ^ 

7 , se d i j o a n t e s p o r q u é se e s c r i b e a s i e n v e z de 

emolearse i l a t ina . 
Estupenda n o se a c e n t ú a p o r q u e es voz g r a v e 

t e t ? n d o a s f a i : n l po r n o e s t a r e m p l e a d a en 
s e n t i d o i n t e r r o g a t i v o n i a d m i r a t i v o 

La n o se a c e n t ú a p o r ser m o n o s í l a b o , n o c o m -
p r e n d i d o e n t r e l a s e x c e p c i o n e s r e s p e c t i v a s . 

Fidelidad, n o se a c e n t ú a p o r ser voz a g u d a te r -
m i n a d a en c o n s o n a n t e q u e n o es n n i s . L l e v a 
c o m a p a r a s e p a r a r l a s dos o r a c i o n e s b r e v e s d e l a 
m i s m a c l áusu l a «o hay prenda más amable y estu-
penda que la fidelidad, y la s iguiente . ^ 

Por n o se a c e n t ú a p o r q u e es m o n o s i i a o o . 

formas verbales soy, doy, voy, estoy, hoy, en los sus tan t ivos 
ley rey, en la conjunción y, y eu algunas otras pa labras , es-
cribiendo soi, dñ, voi, estol, hai, lei, reí, Pedro ¿ J u a n . Es ta 
costumbre está m u y fundada en razón, en lo cual es tá de 
acuerdo la Academia Española de la lengua al decir : \ a 
n o usurpa la vocal los (oficios) de la consonante ; p e r o sí es-
t a los de aquélla en varios casos y contra toda razón ortográ-
fica." Sin embargo, el uso general de los me jo res escrito-
res españoles está en el sentido de emplear la y g r iega en 
l o s c a s o s de que t ra tamos , y no hay más remedio q u e suje-
tarse á ese uso que consti tuye ley en la lengua h a b l a d a y es 

cr i ta . 

(1) Hemos visto usada la pa labra nevrosis, p e r o no es 
vocablo castellano como se pretende, diciendo as í e n vez 
de neurosis. 

Eso se escribe con s por el uso, y no se acentúa 
por ser voz grave te rminada en vocal. 

Quiero lleva u entre la q y la i por el uso, y no 
se acentúa porque es voz grave te rminada en vocal. 

Tan no se acentúa por ser monosílabo. 
De no se acentúa porque no es forma del verbo 

Veras se escribe con v por el uso fundado en el 
origen de esa voz, y con s por ser plural [11. A o 
se acentúa, por ser voz grave te rminada en s. 

Al no se acentúa porque es monosílabo. 
Perro se escribe con r doble porque el sonido 

que se quiere representar es fuerte, y la r sencilla 
se pronuncia con suavidad cuando está entre vo-
cales. No se acentúa porque es voz grave termi-
nada en vocal. 

Perdiguero" no se acentúa, por la razón que aca-
ba de expresarse. Se escribe u entre 1a. g y la e pa-
ra que la pr imera se pronuncie con suavidad, y se 
ponen comillas al final de la palabra, porque con 
ella te rminan las palabras textuales que se supo-
nen pronunciadas por el ra tón. 

Un no se acentúa por ser monosílabo. 
Gato no se acentúa porque es voz grave termi-

nada en vocal (2). 
Replicó: se acentúa porque es voz aguday te rmina 

en vocal. Lleva dos puntos porque éstos se usan de-

[1] No se usa el singular vera. 

[2] Gomo la gran mayoría de las palabras castellanas 
se compone de graves terminadas en vocal, y ya hemos 
repetido mucho que no se acentúan, omitiremos volver á 
decirlo, por ser innecesario. 



lante de pa labras ta les como las formas verbales 
dije, replicó, respondieron, etc., cuando á ellas si-
guen palabras tex tua les , como en el presente caso. 

"Pues, lleva comil las al principio por ser la pri-
mera de las pa l ab ras textuales que se c i tan, y no 
se acentúa porque es monosílabo (1). 

Esa. Véase eso. 
Prenda no ofrece n a d a de part icular para el 

análisis. 
También. Se acen túa porque es voz aguda ter-

minada en n, y se escribe con b por el uso funda-
do en el origen de la palabra. Lleva pun to final, 
porque en esa pa labra te rmina la cláusula y por lo 
mismo queda completo el pensamiento, y t iene co-
millas porque ta l pa labra es la úl t ima de las que 
se suponen dichas textualmente por el gato. 

Aquí se escribe con mayúscula por t ratarse de 
la pr imera pa labra de u n a cláusula, y se acentúa 
porque es voz aguda que termina en vocal. 

Se se escribe con s por el uso fundado en el ori-
gen lat ino de esa palabra, y sólo se acentúa 
cuando es fo rma de alguno de los verbos ser ó sa-
bér, como en sé bueno con tus padres, no sé la lec-
ción. 

Asusta se escribe con s por la razón anterior. 
Mi sólo se acentúa cuando es pronombre ó sus-

tantivo, como en libro para mí, tono de mí. 
Buen se escribe con b por el uso, de acuerdo con 

el origen de la palabra. 

[1] No\laremos]ya la razón por qué no S3 acentúan los 
monosílabos. 

Ratón, se acentúa porque es voz a g u d a termina-
d a en n, y lleva coma para separar las dos peque-
ñas oraciones que van una inmedia tamente antes 
y otra inmedia tamente después. 

Esconde, lleva coma por la razón que acaba de 
expresarse. 

Torciendo se escribe con c por derivarse de tor-
cer, y éste á su vez se escribe así por ser verbo ter-
minado en cer. Son excepciones ser, coser (cuando 
significa dar puntadas), y toser que se escribe con s. 

Hocico se escribe con h y con c por el uso fun -
" dado en el origen de la palabra. 

Responde: l l evados puntos para indicar que si-
guen inmedia tamente palabras textuales de otra 
persona. 

¡"Cómo! lleva signos admirat ivos para expresar 
admiración, y por lo mismo se acentúa. Empieza 
con comillas por ser la pr imera de las palabras 
textuales que se ci tan. 

Tú? t iene acento porque es pronombre, y no ad-
je t ivo determinat ivo posesivo como en tu casa. 
Lleva signo de interrogación porque se pregunta. 

Gusta" t e r m i n a con comillas porque es la últi-
ma de las pa labras textuales que se suponen pro-
nunciadas por el ra tón . 

Alabanza se escribe con b por derivarse de ala-
bar que lleva esa letra por el uso, y con 2 porque 
así se escriben los substant ivos abstractos de esa 
terminación, como bienandanza, holganza, ma-
tanza. 
Justa, l levacoma para indicar que debe hacerse u n a 

pausa breve para separar las dos oraciones pequeñas 
que van antes y después respectivamente. Se escribo 



con s por el uso f u n d a d o en el origen de la pala-
bra. 

Parece se escribe cpn c porque es fo rma dé pare-
cer, y esta pa labra se escribe así por ser regla que 
lleven c los verbos t e rminados en cer á excepción 
de ser, coser (dar p u n t a d a s 1 , y toser 

Ven se escribe con v po r ser forma de ver, y és-
te lleva ta l letra, por el uso fundado en el origen 
lat ino ' videre, ver). 

Merece." Se escribe con c por la misma razón 
que parece; y t e rmina con comillas porque es la 
ú l t ima de las pa labras tex tua les que componen la 
supuesta fábula de Esopo, y lleva pun to porque 
allí te rmina la cláusula, quedando por esa razón 
completo el pensamiento. 

—¿Qué. Precede un guión para indicar la per-
sona q u e habla, va u n s igno de interrogación para 
indicar que se p regunta , y por esta razón está 
acentuada la palabra. 

Tal, lleva coma porque ésta se coloca inmedia-
t amen te antes de las pa l ab ras que expresan la per-
sona á quien apostrofamos ó á quien dirigimos la 
palabra , necesitándose hacer una breve pausa pol-
la naturaleza misma de las ideas que se enuncian. 

Lector? Termina con signo de interrogación 
porque con esa pa labra t e r m i n a la pregunta . 

Fabulilla se escribe con b en atención al origen 
latino, y con 11 porque así se escriben las voces di-
minu t ivas terminadas en illo, illa, illos, illas. 

Ser se escribe con s conforme al uso fundado en 
e l o r igm latino. 

Instruya. Se escriba con y porque cuando al deri-

varse una palabra de ot ra se cambia la i la t ina , se-
convierte en y griega y no en 11. V a u n p u n t o 
porque en esa palabra te rmina la c láusula . 

— S s l l eva guión para indicar el cambio de i n -
terlocutor. 

Maravilla, se escribe con v porque así lo ha q u e -
rido el uso, no obstante que conforme al origen la-
tino (mirabilia), debería escribirse con b. _ T a m -
bién por el liso general se escribe con II. Va una 
coma inmediatamente después pa ra marcar que se 
hace u n a pausa pequeña por la cual se separan las 
dos oraciones breves que van antes y después de di-
cha coma. 

—Pues, lleva guión por la razón expresada antes, 
y coma porque se in te r rumpe el sentido de pues 
Esopo no la ha escrito, por la interposición d é l a 
oración breve mire Ud., la cual oración exige que 
para pronunciar la se haga antes u n a breve pausa, 
y después otra que va marcada por otra coma. 

Escrito, l leva coma por la razón expuesta al ha-
blar de maravilla. 

Cabeza. Se escribe con b por el uso fundado en 
el origen lat ino (capite, que se pronuncia càpite),. 
pues la p se t rasforma en b en m u c h a s palabras to-
madas del latín. Se escribe con z porque casi to-
dos los sustantivos terminados en eza l levan esa le-
t ra . Los sustantivos abstractos de esa terminación 
se escriben todos con z, como nobleza, rareza, rique 
za, pobreza, etc. Lleva punto porque en la pala-
b ra de que se t r a t a se completa el sentido de la 
cláusula. 

—¡ Conque lleva guión por la razón expresada res-
pecto dees, y signo de admiración pa ra ind icar que . 



-se hace una exclamación de sorpresa, que termina 
con la palabra tuya. 

. Sí, tiene acento porque es adverbio de afirma-
ción, y coma porque se hace una pequeña pausa 
para intercalar las palabras señor erudito. 

Otra pausa igual y por la misma, causa se hace 
después de erudito, y por esto se pone allí otra co-
ma. 

Feliz se escribe con z como casi todas las pala-
bras terminadas en iz, como tapiz, raíz, desliz, ta-
miz, etc., y no se acentúa porque es voz aguda ter-
minada en consonante que no es n ni s. 

Parecía, se escribe con c por ser forma de pare-
cer, palabra que se escribe con dicha letra como la 
mayor parte de los verbos terminados en cer (pa-
recer), cir y ciar. Queda dicho antes por qué se 
pone coma en casos como el de la palabra parecía. 
be acentúa porque se j u n t a n las dos vocales dé l a 
penúl t ima y de la ú l t ima sílaba, siendo débil la 
pr imera vocal y cargándose en ella la pronuncia- • 
cion. 

Critíquemela se acentúa porque es voz sobrees-
d rú ju la . 

, Se acentúa por la misma razón que pare-
cía. El pun to final indica la terminación de la 
clausula. 

I I . 

Hágase en los siguientes versos un ejercicio igual 
a l anter ior . 

¡Sufres!—me dijo con afán.—¿Qué tienes? 
¿con tan fieros desdenes 

•paga tu afecto la mujer que adoras? 

Tu incurable aflicción me causa miedo. 
¡Ay de mí! que no puedo 
sino llorar contigo cuando lloras. 

—y Goza, gózate!—dije—fementida, 
en enconar la herida 

que con tu injusta indiferencia has hecho. 
¡ Ojalá fuera fácil olvidarte! 

que por dejar de amarte 
me arrancaría el corazón del pecho.— 



... CUARTA PARTE. 
S I N T A X I S . 

LECCIÓN I. 

Sintaxis - Su división - Otras denominaciones de la 
Sintaxis regular.—Subdivisiones. 

1.—Sintaxis es la pa r t e de la Gramática, que 
nos enseña el enlace de las palabras, y su coloca-
ción en el discurso. 

2.—La palabra sintaxis se formó de dos voces 
griegas: syn que significa con. y taxis que equivale 
á orden ó arreglo, significación etimológica que es-
tá de acuerdo con la usual , supueto que la Sintaxis 
nos enseña efectivamente á poner con orden ó en 
orden las palabras. 

3.—Comprende la Sintaxis dos partes principa-
les que se l laman Sintaxis regular j Sintaxis figu-
rada. 

4.—La Sintaxis regular ó natural, adejnás de 
enseñarnos el enlace ó la relación que existe entre 
las palabras, nos dice qué colocación les damos or-
dinariamente cuando nues t ro ánimo se hal la en 
estado de tranquil idad. 

5.—La Sintaxis figurada nos enseña qué alteracio-

nes podemos hacer en las reglas de la Sintaxis re-
gular, cuando nuestro ánimo está impresionado 
por algún sentimiento, ó cuando t ratamos de ha-
blar con más belleza ó elegancia. 

6.—La división de la Sintaxis en regular y figu-
rada, proviene de que no observamos extrictamen-
te unas mismas reglas cuando estamos en situación 
tranquila, y cuando estamos exaltados por las pa-
siones; pues en el segundo caso, el estado de nues-
tro espíritu no nos permite, hasta cierto punto, 
atender debidamente á las reglas respecto del en-
lace y colocación de las palabras. 

7 . _ L a s denominaciones de natural v de regu-
lar, aplicadas á la primera Sintaxis, no son las 
más propias; porque llamarla natural equivale a 
decir que no es natural nuestra manera de expre-
sarnos cuando nuestro ánimo está agitado por las 
pasiones, siendo así que t an na tura l es u n a ma-
nera de hablar como la otra; y l lamar la regular 
indica como que es irregular la otra Sintaxis . 

8 .—En concepto nuestro, deberían l lamarse me-
jor Sintaxis lógica ó del raciocinio la primera, que 
'nos sirve para raciocinar ó para pensar t ranquila-
mente, y Sintaxis figurada la segunda, como se la 
llama, porque nos enseña un modo figurado de 
hablar, es decir, u n modo que se separa de la mane-
ra común de expresarse, que es lo que en Grama-
tica y en Retórica se entiende por figurado. 

9.—La Sintaxis regular ó lógica, se divide á s u vez 
en dos partes: una que t ra ta del enlace o régimen de 
las palabras y que puede recibir el mismo nombre de 



Régimen, y otra que habla de la colocación mate-
rial de las palabras, y que se llama Construcción. 

10.—En el Régimen se estudian: 1. ° el reqi-
men propiamente dicho; 2 . ° la concordancia-y 
o. ° las oraciones. ' 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es Sintaxis? 
2.—¿Cuál es el origen de esta palabra? 
3.—¿Cómo se divide la Sintaxis? 
4.—¿Qué enseña la regular? 
o.—¿Qué enseña la figurada? 
6.—¿De qué proviene la división de la Sintaxis? 
7 .—¿Son propias las denominaciones de Sintaxis 

na tura l y regular? 
8 ;—¿Qué denominaciones convienen ' á la Sin-

taxis regular? 
-8.—¿Cómo se divide la Sintaxis regular? 
10—¿Cómo se subdivide el estudio del Régimen? 

LECCIÓN I I . 

Rég imen-Pa labras regentes y regidas-Medios de 
conocer el régimen. 

1.-Regimen es la relación ó la dependencia mutua 
que existe entre las palabras, expresi vade la que exis 
te .entre nuestras ideas. En mesa de mármol hav re-

lación entre las palabras mesa y mármol, porque 
en nuestro pensamiento está enlazada la idea del 
objeto mesa y la idea de la materia de que la mesa 
está hecha. 

2.—De dos palabras que tienen relación entre 
sí, una de ellas se considera como principal, y la 
otra como accesoria que sirve para completar ó ex-
plicar la idea significada por la primera. En el 
ejemplo citado, mesa es la palabra principal, y 
mármol la secundaria ó accesoria que completa ó 
explica la idea de mesa. 

3.—De aquí proviene la división de las pala-
bras en regentes y regidas: las regentes son las 
principales, de las cuales dependen otras, y las 
regidas son las secundarias ó accesorias que de-
penden de las regentes y cuya significación com-
pletan ó explican. Mesa, en el mismo ejemplo, 
es la palabra regente, y mármol la regida. 

4.—Las palabras regidas se l laman también com-
plementos de las regentes; de manera que comple-
mento es toda palabra que sirve para completar ó 
explicar la significación de otra. 

5.—Las palabras regentes son: substantivo, ad-
jetivo calificativo, pronombre, verbo, participio y 
adverbio; y las regidas las mismas, y además el 
adjetivo determinativo. 

6.—El substantivo puede regir: 

1. ° A otro substantivo, unas veces por medio de-
preposición y otras sin ella; como en casa de piedra; 
Hidalgo, héroe de la independencia de México; ejem-



píos en que casa rige á piedra, Hidalgo á héroe, hé-
roe á independencia, é independencia á México. 

2. c Al adjet ivo que lo califica ó determina, 
como en Dios justiciero, Juanes estudioso, este li-
bro, su bastón, en que Dios rige á justiciero, Juan á 
estudioso, libro á este, y bastón á su. 

3 . ° Al pronombre, como en libro. de ella, en 
que libro rige á ella. 

4. ° Al verbo de q u e es sujeto el substantivo, 
•entendiéndose por sujeto la palabra que representa 
la persona ó coía de que decimos que es ó hace al-
go, como en mi hermano corre, en que hermano ri-
ge á corre. 

•5. ° Al participio, por lo mismo que éste es ad-
jetivo, como en niño educado. 

7.—El adjet ivo calificativo rige: 
1. ° Al subs tant ivo , por medio de u n a prepo-

sición; v. g.: útil para el estudio, digno de esti-
mación. 

2. ° Al pronombre, de la misma manera , como 
en fácil para ella, adicto á nosotros. 

3. ° A un verbo en el infinitivo, también por 
medio de preposición, como éii útil para estudiar, 
-apto para enseñar. 

4. ° A un adverbio, como en muy útil, más 
:grande. 

8.-Aunque por regla general todos los adjet ivos ca-
lificativos pueden regir, como se ha dicho, á substan-
tivos, pronombres y verbos, hay algunos que espe-
cialmente t ienen necesidad de complemento, por sn 
esos adjetivos de significación ord inar iamente im 
completa; tales son los siguientes, inclusos algunos 

participios, como digno, indigno, apto, inepto, afi-
cionado, dedicado, idóneo, etc. 

9.—El pronombre, como que hace las veces de 
substant ivo hasta cierto punto, rige casi á las mis-
mas palabras que rige esta otra parte de la o r a -
ción; así es que rige: 

1. ° Al adjetivo calificativo que lo modifique, 
como en ella es buena, ellos están. visibles. 

2. ° Al verbo de que el pronombre sea sujeto, 
como en nosotros escribimos, ellos cantan. 

3. ° Al participio, como en él es estimado, no-
sotros somos creyentes. 

10.—El verbo rige: 
1. ° Al substantivo que sea su complemento; 

v. g.: amo á mis padres, voy á México. 
2. ° Al pronombre, en el mismo caso, como en 

me miran, traen un libro para él. 
3-~ A ctro verbo, unas veces por medio de 

conjunción, y otras sin ella, como en quiero que 
•estudies, piensa viajar. 

4. ° Al participio pasivo, como habíamos cami-
nado, hemos escrito. 

5. ° Al adverbio que lo modifique, como canta ' 
bien, estudia poco. 

11-—El participio rige á las mismas palabras 
que el adjet ivo calificativo, como se ve en estos 
ejemplos: amante de su familia, apreciado por sus 
padres, obediente á nosotros, visto por él, amante de 
estudiar, aficionado á pasear, muy creyente', bien 
pintado. 

12.—El adverbio rige: 



1. ° Al sustant ivo, com o lejos de Juan. 
2. ° Al pronombre personal, como cerca de tí. 
3. ° Al verbo, como en lejos de querer. 
4. ° A otro adverbio, siendo este caso el más 

frecuente del régimen de un adverbio á otra pala-
bra, como en muy bien, bastante tarde. 

13. E l adje t ivo determinativo no es palabra 
regente, sino siempre regida, porque no necesita 
de otra pa labra que complete su significación, 
mientras que d icha palabra sí completa la signifi-
cación del substant ivo. 

14.—La preposición y la conjunción, más bien 
que palabras regentes ó regidas son inst rumento 
de régimen, como ya se ha visto en algunos de los 
ejemplos anteriores, la primera entre las palabras 
y la segunda en t re las oraciones. E n amo á mis 
padres, y deseo que vengas, á y que son instrumen-
to de régimen e n t r e amo y padres, y entre deseo y 
vengas, respectivamente. 

15.—La interjección, como signo suelto expre-
sivo de nuestros sentimientos vivos, no tiene ré-
gimen. Sin embargo, por excepción se dice, ¡ay 
de mí! en que ay rige al pronombre mí, etc. 

16.—No siempre la colocación de las palabros nos-
da á conocer cuál de ellas rige á otra; pues ya sea 
que se diga, por ejemplo, buen hombre ú hombre bue-
no, en ambos casos hombre rige á buen ó bueno, porque 
este calificativoexpresa de las dos maneras unacua-
l idad del subs tant ivo hombre; y lo mismo sucede, v. 
g., con el niño corre, ó corre el niño, porque en los 
dos ejemplos niño, que representa el sujeto ó el 

que ejecuta la acción de correr, es la palabra regen-
te, y corre es la regida. 

17.—El régimen ó la dependencia entre las pa-
labras, se conoce: unas veces por las preposiciones 
ó las conjunciones que sirven de ins t rumento de 
régimen, como se ve en algunos de los ejemplos ci-
tados; otras veces'por la concordancia, y otras por 
la construcción, ó sea por el orden en que las pala-
bras estén empleadas en las oraciones. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es régimen? 
2.—¿Cómo se consideran entre sí las palabras-

entre las cuales existe a lguna relación? 
3.—¿Cómo se dividen las palabras en atención 

al régimen? 
4-—¿Qué otra denominación reciben las pala-

bras regidas? 
5.—¿Cuáles partes de la oración son regentes, y 

cuáles regidas? 
6.—¿A qué palabras rige el sustantivo? 
7.—¿Y el adjetivo calificativo? 
8.—¿Qué calificativos son con más frecuencia re-

gentes? 
9.—¿A qué palabras rige el pronombre? 
10.—¿Y el verbo? 
11.—¿El participio? 
12.—¿El adverbio? _ 
13.—¿Por qué el ad je t ivo determinat ivo no pue-

de ser regente? 



14.—¿Pueden ser regentes y regidas la preposi-
ción y la conjunción? 

15.—¿Y la interjección? 
16.—¿Siempre se conoce el íégimen por la colo-

cación de las palabras? 
17.—¿De qué manera se conoce el régimen? 

E J E R C I C I O S . 

I . 

Un soneto me manda hacer Violante, 
}'o en mi vida me he visto en tal aprieto: 
Catorce versos dicen que es soneto: 
Burla burlando van los tres delante. 
Yo pensé que no hallara consonante 
Y estoy á la mitad de otro cuarteto; 
Mas si me veo en el primer terceto, 
No hay cosa en los cuartetos que me espante. 
Por el primer terceto voy entrando, 
Y aun parece que entré con pie derecho, 
Pues fin con este verso le voy dando. 
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy los trece versos acabando: 
Contad si son catorce,'y está hecho. 

[ L O P E DE V E G A ] . 

Soneto rige á un, porque el sus tant ivo rige al ad-
jetivo que lo de termina . 

Manda rige á me, porque el verbo rige á su 
complemento. 

Manda rige á hacer, porque el verbo rige á su 
complemento, y hacer lo es de manda, porque es 
lo mandado. 

Hacer rige á soneto, porque esta palabra es com-
plemento de aquélla. 

Violante rige á manda, porque el sustant ivo ri-
ge al verbo de que es sujeto. 

Vida rige á mi, porque mi determina á vida. 
Yo rige á he visto ( t iempo compuesto de ver), 

porque el sujeto rige al verbo. 
He visto rige á me, porque el verbo rige á su 

complemento. 
He visto rige á vida, por medio de la preposición 

en, porque vida es complemento de he visto. 
He visto rige á aprieto, por medio de la preposi-

ción en, porque aprieto es complemento de he visto. 
Aprieto rige á tal, porque tal es adjetivo que 

determina á la voz aprieto. 
Versos rige á catorce, porque catorce es adjet ivo 

que determina á versos. 
Ellos, si estuviera expreso, regiría á dicen, por-

que sería el sujeto de ese verbo. 
Dicen rige á es, por medio de la conjunción que, 

porque un verbo rige á otro que completa su sig-
nificación. 

Soneto rige á es, porque soneto es sujeto de es. 
Van rige á burla burlando, porque estas pala-

bras son un modo adverbial que modifica la sig-
nificación de van. 



Versos (sujeto tácito), rige á van. 
Versos < pa labra tácita , rige á los, porque los de-

te rmina á versos. 
Versos (pa labra táci ta) , rige á tres, porque tres 

determina á versos. 
Van rige á delante, porque el adverbio delante 

modifica la significación de van. 
Yo rige á pensé, porque yo es sujeto de pensé. 
Pensé rige á hallara, por medio de la conjunción 

que, porque hallara completa la idea de pensé. 
Yo, si estuviera expreso, regiría á hallara, por 

ser sujeto de ese verbo. 
Hallara rige á no, porque no es adverbio que 

modifica la significación de hallara. 
Hallara rige á su complemento consonante. 
Pensé rige á estoy, por medio de la conjunción 

y, porque esta enlaza las dos oraciones formadas 
con dichos verbos. 

Yo, si estuviera expreso, regiría a l verbo estoy, 
del cual sería sujeto. 

Estoy rige á su complemento mitad, por medio 
de la preposición á . 

Mitad rige á su determinat ivo la. 
Mitad rige á cuarteto por medio de la preposi-

ción de que enlaza ambas palabras. 
Cuarteto rige al adjet ivo otro que lo determina. 
Estoy rige á veo, por medio de la conjunción 

mas que enlaza las dos oraciones formadas con 
dichos verbos. 

Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo veo, 
del cual sería sujeto. 

295 
Veo rige á su complemento me. 
Veo rige á su complemento terceto por medio de 

l a preposición en. 
Terceto rige al adje t ivo el que lo determina. 
Terceto rige al adje t ivo primer que lo determi-

na. 
Cosa rige al verbo hay del cual es sujeto. 
Hay rige al adverbio no que lo modifica. 
Hay rige á su complemento cuartetos por me-

dio de la preposición en. 
Cuartetos rige al adje t ivo los que lo determina. 
Cosa rige al adje t ivo que que la determina. 
Cosa rige al verbo espante del cual es sujeto. 
Espante rige á su complemento me. 
Terceto rige á su determinat ivo el. 
Terceto rige á su determinat ivo primer. 
Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo voy del 

cua l sería sujeto. 
Voy rige á su complemento terceto por medio de 

la preposición por. 
Voy rige á entrando que completa su significa-

ción. 
Voy rige á parece por medio de la conjunción y 

que enlaza las dos oraciones formadas por dichos 
verbos. 

Parece rige al adverbio aun que lo modifica. 
Parece rige á entré, por medio de la conjunción 

que, porque esta conjunción enlaza las dos oracio-
nes formadas con esos verbos. 

Yo, si estuviera expreso, regiría a l verbo entr¿ 
del cual sería sujeto. 

Entré rige á su complemento pie por medio da 
l a preposición con. 



Pie rige a l adje t ivo derecho que lo califica. 
Parece rige á voy por medio de la conjunción 

pues que enlaza las dos oraciones formadas por di-
chos verbos. 

Verso rige al adjet ivo este que lo determina. 
Yo regiría,_ si estuviera expreso, al verbo voy del 

cual sería sujeto. 
Voy rige á dando que completa su significación. 
Dando rige á su complementoJí». 
Dando rige á su complemento verso, por medio 

de la preposición con. 
Dando rige á su complemento le. 
Yo, si estuviera sxpreso, regiría al verbo estoy 

del cual sería sujeto. 
Estoy rige al adverbio ya que lo modifica. 
Estoy rige al substant ivo tácito terceto (segundo 

terceto), por medio de la preposición en por ser su 
complemento. 

Terceto, regiría si estuviera expreso, á los adje-
tivos el y segundo, sus determinativos. 

Estoy rige á sospecho, por medio de la conjun-
ción y que enlaza las dos oraciones formadas por 
dichos verbos. 

Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo sospe-
cho del cual sería sujeto . 

Sospecho r ige al adverbio aun que lo modifica. 
Sospecho rige á estoy por medio de la conjunción 

que que enlaza las dos oraciones formadas por di-
chos verbos. 
f Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo estoy 

del cual sería sujeto. 

Estoy rige á acabando que completa su significa-
ción. 

Acabando rige á su complemento versos. 
Versos rige á los adjetivos los y trece que lo de-

te rminan. 
T^osofros, si estuviera expreso, regiría al verbo 

contad del cual sería sujeto. 
Contad rige á son por medio de la conjunción si 

que enlaza las dos oraciones formadas por dichos 
verbos. 

EPsus tannt ivo tácito versos, si estuviera expreso, 
regiría al verbo son del cual sería sujeto. 

Versos regiría al adjet ivo catorce que lo determi-
naría. 

Son rige á está, por medio de la conjunción y-
que enlaza las dos oraciones formadas por dichos 
verbos. 

Soneto, sustant ivo tácito, regiría, si estuviera ex-
preso, al verbo está del cual sería sujeto. 

Está rige á hecho que completa su significación. 
Soneto, sus tant ivo tácito, regiría al adjetivo he-

cho que lo calificaría. 

I I . 

Hágase este ejercicio eomo el anterior, en los-
versos que siguen: 

¡Venga la tempestad! Cuando resuena 
su fragorosa voz, y estalla el rayo, 
y el huracán encrespa su melena, 
sacude el a lma su mortal desmayo. 
En t r e el horror de la sublime escena 
aliento, gozo, á mi placer me explayo. 
Después viene la calma abrumadora 
y el tedio de la vida me devora. 



c o n c o r d a n c i a . 

Concordancia.—Sus especies—La f e sustantivo y ad-
jetivo.—La de sujeto y verbo - —L'a de -relativo y an-

tecedente.—Utilidad de la concordancia. 

L—Concordancia es la conformidad de acciden-
tes gramaticales en t re algunas de las palabras que 
tienen relación en t re si. En este ejemplo: libros 
buenos, hay concordancia entre ambas palabras, en 
género masculino y número plural, porque hay ré-
gimen entre ellas, supuesto que buenos expresa una 
cualidad de libros. 

2.—La concordancia existe solamente entre las 
partes variables de la oración, porque son las únicas 
que tienen accidentes. 

3-—No siempre que hay régimen entre dos pa-
labras, hay concordancia. Si decimos, v. g., vengo 
con ellos, no concuerdan vengo y ellos, á pesar de 
que la primera pa labra vengo rige á ellos porque 
ésta completa la significación de vengo. 

4.—Hay dos especies de concordancia: de subs-
tantivo y adjetivo, y de sujeto y verbo. 

5.—El substantivo, y el adjetivo que lo califica ó 
determina, conciertan, unas veces en género y nú-
mero, como en mesa negra, estos libros. Otras ve-
ces conciertan únicamente en número, como en libro 
grande, mi mesa, porque grande y mi, como otros 

muchos adjetivos, tienen una misma forma para 
ambos géneros. 

G.—Para el efecto de las concordancias, se con-
sideran como substantivos los pronombres; por es-
to decimos que hay concordancia en ella es buena, 
entre el pronombre y el adjetivo, que están en gé-
nero femenino y número singular. 

7.—El adjetivo que califique á la vez á dos ó 
más substantivos, debe ponerse en número plural, 
aunque los substantivos estén en singular, como 
en el libro y el papel son necesarios. 

8.—Si el adjetivo califica á substantivos de di-
ferente género, debe usarse,en género masculino; 
como el libro y la pizarra son buenos. 

9.—El sujeto, si es un substantivo, concierta en 
número con el verbo correspondiente, como en el 
niño estudia en que conciertan el sujeto y el ver-
bo en número singular. Si el sujeto es un pro-
nombre puede concertar además en persona, como 
en ellos cantan, en que la concordancia es en núme-
ro plural y en tercera persona. 

10.—No obstante que el pronombre usted es d e 

segunda persona, siempre que es sujeto lo es del 
verbo en tercera persona, como en usted estudia-, 
porque como por su origen usted equivale á vues-
tra merced, la merced de la persona á quien habla-
mos es, podemos decir, una tercera persona; de ma-
nera que usted estudiares lo mismo que vuestra mer-
ced, ó la merced de itst'ed es la que estudia. 

11.—Si el verbo tiene por sujeto á dos ó más subs-
tantivos ó pronombres, aunque estén en singular, de 



berá usarse en p lura l , como el niño y el anciano su-
fren, él y ella cantan. 

12.—Si dos ó más pronombres de diferente per-
sona son á la vez sujetos de un mismo verbo, se 
usa éste en p r imera persona cuando uno de los 
pronombres es de esta misma persona; v. g.: él, tú 
y yo estudiamos, ustedes y nosotros cantamos; y si 
no interviene la pr imera persona, se pone el ver-
bo en segunda, como él y tú estudiáis, ellos y voso-
tros estudiáis. Se exceptúa de esto el caso en 
que el pronombre de segunda persona sea usted ó 
ustedes, porque si este pronombre, usado solo, 
requiere el verbo en tercera persona, con más ra-
zón lo exigirá si á la vez que el pronombre listed 
hay otro sujeto de tercera persona, como ustedes y 
ellos cantan. 

13.—A veces, hab lando de una misma persona 
en dos oraciones ín t imamente anlazadas, la consi 
deramos sucesivamente como primera persona y 
tercera, ó como segunda y tercera; como en yo soy 
el que lo dijo, tú eres qu-ieñ los envió, etc. El uso 
autoriza que el verbo respectivo se use así en ter-
cera persona, ó bien que se diga yo soy el que lo 
dije, tú eres quien los enviaste, empleando la forma 
de la persona que hab la ó de la á quien se habla, 
respectivamente. 

14.-Suele considerarse otra concordancia que se 
l lama de relativo y antecedente, como en el niño de 
quien te hablé, en que niño y quien conciertan en 
número s ingular ; pero esta concordancia es la mis-
ma de subs tant ivo y adjetivo: 1? porque el relativo 
es un adjetivo, y el antecedente u n substantivo; y 2? 
porque el relat ivo no siempre concierta con su ante-

cedente, sino con otro substant ivo; v. g.: el hombre 
cuya casa habitamos, ejemplo en cual se ve que cu-
ya no concierta con su antecedente hombre, sino 
con el substant ivo casa. 

15.—La concordancia'es un auxi iar m u y úti l pa-
ra el régimen, pues por medio de ella se conocen 
muchas relaciones en t re las palabras; de tal mane-
ra, que sin las concordancias sería necesario tomar 
precauciones mucho mayores para la colocación de 
las palabras, sopeña de incur r i r en ambigüedades 
de sentido. Por ejemplo: un adjetivo colocado en-
tre dos substantivos pudiera dar lugar á duda sobre 
si calificaba á¡unoú otro de los dos substantivos; y 
de igual manera, un verbo colocado ent re dos subs-
tantivos, nos haría dudar en algunos casos cuál 
de los dos substant ivos debería considerarse como 
sujeto, y cuál como complemento. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es concordancia? 
2.—¿Entre qué partes de la oración puede exis-

tir? 
3.—¿Hay concordancia siempre que hay régi-

men entre dos palabras? 
4.—¿Cuántas especies de concordancias hay? 
5.—¿En qué conciertan el substant ivo y el adje-

tivo? 
6.—¿Qué palabras se consideran como substan-

tivos para la concordancia? 
7.—¿Qué se hace con el adjet ivo que califique á 

dos ó más substant ivos? 



si son éstos de diferente género 
9 . - -¿En qué concier tan con el verbo el substan-

tivo ó el pronombre que sean sujetos? 
10.—¿Qué pa r f i cu la r idad tiene el p ronombre us-

ted? 

11.—-¿Qué se hace con el verbo que tenga por 
sujeto á dos ó más subs t an t ivos ó pronombres? 

12.—¿Y 
si los p ronombres son de diferente per-

sona ¿qué forma verbal se usa? 
13.—¿Qué se hace c u a n d o en oraciones íntima-

mente enlazadas se considera sucesivamente una 
persona como pr imera ó segunda y tercera? 
. 14.—¿Hay a lguna o t r a especie de concordancia? 

15—¿Es úti l l a concordanc ia? ¿Por qué? 

E J E R C I C I O S . 

I . 

Noche, lóbrega noche, eterno asilo 
Del miserable que, esquivando el sueño, 
Profundas penas en silencio gime, 
No desdeñes mi voz. Letal beleño 
Presta á mis sienes, y en tu horror sublime 
Empapada la ardiente fantasía, 
Da á mi pincel fatídicos colores, 
Con que el tremendo día 
Trace al fulgor de vengadora tea, 
Y el odio irrite de la Patria mía. 

( J . N . G a l l e g o ) . 

Noche concierta con lóbrega, en género femeni-
no y número singular, porque todo substant ivo 
concierta con el adjetivo que lo califica. 

Asilo concierta con eterno, en género mascul ino 
y número singular, por la misma razón. 

El, de del y hombre (sustant ivo sobreentendido, 
del hombre miserable), conciertan en género mas-
culino y número singular, porque el sustant ivo 
concierta con el adjetivo que lo determina. 

Miserable concierta con hombre en número sin-
gular, porque el sustantivo concierta con el adje-
tivo que lo califica. No concierta en género, por-
que miserable no lo tiene, supuesto que la misma, 
fo rma le sirve para calificar sustantivos masculi-
nos y femeninos (hombre miserable, mujer misera-
ble). 

El concierta con sueño en género masculino y 
número singular, porque el de termina á sueño. 

Penas concierta con profundas en género feme-
nino y número plural, porque el adjetivo profun-
das califica al sustant ivo penas. 

Gime concierta con hombre, en número singular, 
porque el sustantivo concierta con el verbo de que 
es sujeto. 

Tú y desdeñes, si estuviera tú expreso, concerta-
r ían, en número singular y en 2. - persona, por-
que tú sería sujeto de desdeñes. 

Mi concierta con voz, en número singular, porque 
mi, adjetivo, determina al sus tant ivo voz. No con-
cierta en género, porque mi no lo tiene, supuesto 
que con la misma forma determina sus tant ivos 
masculinos y femeninos, como en mi libro,mi casa. 

/ 



Letal concierta con beleño, en número singular 
porque letal es ad je t ivo que califica á beleño. 

Tú y presta, si estuviera expreso tú, concerta-
rían en número s ingular y en 2. persona, per 
-ser respect ivamente sujeto y verbo. 

• Mis concierta con sienes en número plural, por-
. que mis es adjet ivo que determina á sienes. No 

conciertan en género, porque mis, con la misma 
forma, de te rmina sustant ivos masculinos y feme-
ninos, como mis lápices, mis plumas. 

Horror concierta con sublime en número singu-
lar, porque sicblime es adjet ivo que califica á horror. 
No concierta en género, porque con la misma for-
ma califica sublime sustant ivos masculinos y feme-
ninos, como en hecho sublime, acción sublime. 

Empapada concierta con fantasía, en género fe-
menino y número s ingular , porque empapada es 
adjet ivo < part icipio por su origen , que califica á 
fantasía. 

La concierta con fantasía en género femenino y 
número singular, porque la es adjetivo que deter-
mina al sus tant ivo fantasía. 

Ardiente concierta con fantasía en número sin-
gular, porque ardiente es adjetivo que califica á 
fantasía. No concierta en género, porque este ad-
jetivo no tiene más que u n a forma para calificar 
sustant ivos masculinos y femeninos, como amor 
ardiente, pasión ardiente. 

Tú y da concertarían, si tú estuviera expreso, 
e n número s ingular y 2. persona, porque tú se-
r í a sujeto de da. 

Mi concierta con pincel en número singular, por-

•que mi es adjet ivo que determina á pincel (v. mi 
voz, pág. 303 j. 

Fatídicos concierta con colores en género mascu-
lino y número plural, porque fatídicos es adjetivo 
que califica á colores. 

El concierta con día en género masculino y nú-
mero singular, porque el es adjet ivo que determi-
na á día. 

Tremendo concierta con día en género masculi-
no y número singular, porque tremendo es adjeti-
vo que califica á día. 

Yo concertaría con trace, si yo estuviera expre-
so, en número s ingular y 1. persona, porque yo 
sería sujeto de ese verbo. 

El (de al), y fulgor, conciertan en género mas-
culino y número singular , porque el es adjetivo 
que determina á fulgor. 

Vengadora concierta con tea en género femenino 
y número singular, porque vengadora es adjetivo 
que califica á tea. 

El concierta con odio en género masculino y 
número singular, porque el es adjetivo que deter-
m i n a á odio. 

Yo concertaría con irrite en número singular y 
1. persona, si yo es tuviera expreso, porque yo 
sería el sujeto de ese verbo. 

La concierta con patria, en género femenino y 
número singular, porque la es adjetivo que deter-
mina á patria. 

Patria concierta con mía en género femenino y 
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^ S f E Q f r c s ^ ^ a i H i B S W è Vfif adje t ivo qu,e 
te rmina & patria. . [ • .gìicf ,soty 

>ií39-ein cíanos ne moJojUioo «Jt tbr too 
ovii-fiòi k- •• ,ifiUUC vV;.:.lì.:it VOflÜ 

.{¡ytoloo è jijiUlfio 9jjp 
Hágase un ejercicio como el anterior en los si-

giiiéntès versos: V ' '}'' : " ' . ' f A 

Sfaroreft w^- o?d&i&ft a» Ss aep" - r ,-auJi§Ai- orara 
Cedí a l e n c a n t o 

-ir? De su elocuencia, y v ie ras conducida «• -
Del rústico gallego' qvre'> ine sirve, • • Oa 
Ancha bandeja con tazón chinesco . o7 

..„. . Rebosando de hiryiente ,chocolate . 

""" " No con tan to placer el lobo hambr ien to . 
Mira la enferma re's que en solitario 

- - " : Bosque perdio el pas to r , como el ayuno ' ; 
7 •-' ÍIilesTíed el don q u ^ l e presento opimo. 

|p«i n&ixpy. 
srri: • 

LECCIÓN IV . 

1 
w a 

Cr: dones —Sujete.—Atributo.—Complemento" . 
y sus divisiones. . - r . t 

; 1.—Oración ó proposición es u n a palabra ó'una, 
reunión de palábrás qué ' expresan im pepsamien-
to, como escribo ó.i/o escribo, mi padre lee un libro. 
%**ma»tuSt • - " ^ I r w /¡iWXro-j »d 

2 .—Es más Usadc en Orà iná t i ca el término ora-
ción que el de proposición; éste se emplea m á s en 
LÓgífgft La ora^ióp p s y e r ^ e r a m e ^ e la- e x ^ é -
sron oraí"dé u n a proposición. 

3.—Tod&oración consta necesar iamente de suje-

- i —...vu™ -ixrmrpvieuutl' 
cosa de la cual se piensa, y hay también lo qU^Sé-l 

cÓttsta ;de u n a sotó W 
lab . fegb tffifc;por rríediodeósfe1 :se expresan-Mgdos 
ideas dé s ú j e t o y 'verbo, criího en las expresiones-
canto, leo, ando, que equivalen á yo catftb,W- leo 
ypmndoj es tando expresada bien la; idea: del (sujeto 
panila sola fo rma i verbal. - , ¡j >¿ a p ¿ » T golm» v 

#Pt t> 'se" repréáerita ó rd ináHáthen te^o t^ 
un substantivo ó por.un próhombre; como Ve ve': 
e t f l ° ' * ejemplos citadtfs; ' y también puede frprW* 
sentarse por cualquiera otra palabra ó pó'r 'úná/-
reunión.de palabras que hagan accidentalmente 
las veces de un substantivo; . Ejemplos: . , ¡ 

' Ln adjetivo: » jv,fn me+cé'c premio-, aunque eni 

? r o Í f f l # m á - b k , i ^ ^ b r t t n t i c n & élsübstáíñt ivo 
hfMljh. I'' •'> rtoatedoe te t*> 0}eo , ^ ( ¡ - , 3 

Un verbo: el pascar ffS divertido,^ 
-•'Un partieipio:: el. qcmhdo.m se preientu todavía. -

W a preposición: el W W éhtra deben ® • 
examinados. - ;-ty'- iMI<-' J tu >r.jn r ¡ 

n í k i a coujiun^ióñ: nunca-..falta^iprn. so J—, [ f 

' 1riterje"cfeM|f: m W • "fex1prés?vb":• - • • 
Una reunión ae p a i a b í 4 s : ^ 

m-iegW&yíhcúudxMti u,b zoia*ca-,¡q¡aoo e o j — .£T 
6.—Las oraciones ¡Diledén' 

toy Wf plenímlosí-q s-A S9 oS^-úboinsmoíqmoO-.Sr 

10 q Ú e - a K r ü i M í f e ^ ^ T O á ¿ m h 



^ S f E Q f r c s ^ ^ a i H i B S W è Vfif adje t ivo qu^e 
termina & patria. . [ • ,soty 

>ií39-ein cíanos ne moSojUioo «Jt tbr too 
ovii-fiòi k- •• . í ínuíc vv:-:.iùrr vonii 

.gatoSoo è jijiUlfio 9jjp 
Hágase un ejercicio corno el anterior en los si-

güiéntes v e r s o s i V ' 1 ; • ' : " ' - 'f A 

-iattsisi» w p oliteti»« a» Ss - r j t - mj ojsia 

Cedí a l e n c a n t o 
-ir? De su elocuencia,-y vieraè conducida «• -

Del rústico gallego* qvte> ine sítve, • • O'a 
Ancha bandeja con tazón chinesco . o7 

..„. . Rebosando de hiryiente ,chocolate . 

""" " No con tan to placer el lobo hambr ien to . 
Mira la enferma re's que en solitario 

- - " : Bosque perdio el pas to r , como el ayuno ' ; 
7 ••' ' Huesned el dòn que- lé bresénto opimo. 

|p«i nacoe" 
•í>tí: •••' . 

LECCIÓN IV . 

1 
w a 

Cr: dones.—Sujete.—Atributo.—Complemento" . 
y sus divisiones. ...¡rat 

; 1.—Oración ó proposición es u n a palabra ó'qua, 
reunión de palábras q u e expresan u n pepsamien-
to, como escribo ó.i/o escribo, mi padre lee un libro. 
%**ma»tuSt "- -- y. r-rt&VL r;<fo Ri- »d 

2 .—Es más Usado en 'Orámá'tica el término orh--
ción que el de proposición; éste se emplea m á s éfl 
Lógífgft La ora?.ión; p s ^ e r ^ e r an jeó te la- e x ^ é -
srón'orál 'dé u n a proposición. 

3.—Toda-bración consta necesar iamente de suje-

- i -u iwpiBuua 'u -
cosa de la cual se piensa, y hay también lo q u e ^ e ' 

cbttsta ;de u n a sola. W < 
lab . fegb tffifc ;por rríedio 'deósfe1:se exprepan- Msdos 
ideas dé s u j e t o y 'verbo, criiho en las expresiones 
canto, leo, ando, que equivalen á yo catiio, W Veo ^ 
ys:ando, eatando expresada bien la; idea; del (sujeto 
panila sola fo rma i verbal. - , ¡j >¿ ¿ T a » 

^JPtd 'se" repréáeritá ó rd inaHaiñen te^o t^ 
un substantivo ó por.un prónomb're'. como Ve ve': 
e t f l ° ' * ejemplos citadas; :S» también p t t é á é ' í f e b r ^ 
sentarse por cualquiera otra palabra ó pó 'r 'úná '-
reunión-de palabras que hagan accidentalmente 
las veces de un substantivo; . Ejemplos:- , ¡ 

' U n adjetivo: » jv,fn i v e ¡ r ^ premio-; añnqüé eni 

? r o Í f f l # m á - b k , i ^ él Sübstáíñtivo 
hfMljh. I'' .•'>•- liaMbóaa te olee 

Un verbo: el pascar ffS divertido,^ 
-•'Un participio:: el. qcmhdo.m se pveéentat todavía. -

W a preposición: el W W eíjhtra deben ® • 
examinados. - iMI<-' J tu >r.jn ¡ 

n í k i a coujiun^ióñ: nunca-..falta^iprn. so J—, [ f 
' 1ritérje"cfeM|f: m W • es "fexprés?vb":• - • • 

Una reunión ae p a i a b í ^ s / ^ 
'nt twnwy.ixánddblet Uh -oln-.m .lo-.ion e o j — ,gr 

6.—Las oraciones ¡Diledén' 
toyi Wf plenímlosí-q el as oS^-úboinsmoíqmoO-.Sr 

10 q t i e - a K r ü i M í f e ^ ^ T O á ¿ m h 



oraciones: el niño es estudioso, Pedro no es trabaja-
dor, las palabras estudioso y trabajador son atri-
butos. 

8.—El a t r ibuto se representa comunmente por 
un adjetivo, y t ambién por otra palabra que acci-
denta lmente haga las veces de éste, como en Pe-
dro es pintor, vivir es soñar, en que pintor y soñar 
son atr ibutos. 

9 .—El a t r ibu to se usa con el verbo sustantivo, 
y en los verbos ad je t ivos el a t r ibuto va incluido 
en la significación de los mismos verbos. Así en 
yo escribo, escribo equivale á soy escribiendo ó es-
toy escribiendo, y es ta palabra escribiendo es el 
a tr ibuto. 

10.—Complemento, como ya se dijo, es toda pa-
labra regida por o t ra , es decir, que sirve para com-
pletar el sentido de o t ra ; de lo cual se deduce que 
pueden tener complementos todas las palabras re-
gentes, esto es, el subs tan t ivo , el adjetivo califica-
tivo, el pronombre, el verbo, el participio y el 
adverbio, y pueden ser complementos todas las 
palabras regidas, es decir, las que acaban de citar-
se, y además los adje t ivos determinativos. La 
preposición y la con junc ión no pueden ser com-
plementos ni tener complementos. 

11.—Los complementos más importantes son 
los del verbo, por ser más numerosos á causa del 
carácter complejo de esta par te de la oración. 

12.—Los complementos del verbo se dividen en 
directos, indirectos y modificativos. 

13.-Complemento directo es la pa labra en que re-
cae directamente la significación del verbo. E n amo 
á mis padres, padres es el complemento directo, por-

que en esa pa labra recae d i rec tamente la signifi-
cación de amo, supuesto que mis padres son los 
amados. 

14.—No todos los verbos pueden tener comple-
mento directo, s ino ún icamente los transi t ivos 
porque sólo ellos pueden t r a smi t i r d i rec tamente 
su significación á u n a persona ó cosa. 

15.—Complemento indirecto es la palabra en 
que recae indirectamente la significación del verbo, 
como la pa labra Juan en reqalé un libro á Juan. 
No es esta palabra complemento directo, porque 
lo regalado no es Juan, s ino el libro, siendo la pa-
labra libro el complemento directo de regalé. Son 
también complementos indi rec tos : hermano en 
quité el juguete á mi hermano, día en estudio de 
día, casa en estoy en casa, y amigos en voy con mis 
amigos. 

16—Algunos autores l l aman complementos in-
directos, ún icamente á las pa l ab ras que represen-
tan persona ó cosa que recibe daño ó provecho de 'la 
significación del verbo, como en regalé un libro á 
Juan, quité el juguetead mi hermano. 

17.—A los demás complementos, que expresan 
una c i rcunstancia de t iempo, lugar, compañía 
modo, privación, procedencia, etc., los l laman cir-
cunstanciales, denominación propia, pero que pare-
ce- innecesaria é inúti l , porque práct icamente no 
hace fa l ta n i presenta u t i l idad n inguna . 

18.—Todos ¡los 'verbos pueden tener comple-
mentos indirectos, porque todos pueden t rasmi t i r 
ind i rec tamente su significación. 

19.—Los complementos directos y los indirectos se 
representan comunmente por un substant ivo ó por 



Prohombre: ' i e p a l a b r a s . ' - •••{ nol 
Adjet ivo: mañdhllibro ron el chiquillo. 
Verbo \ llevó el UWo^Hm eákt^r.' 

- ü m p re ta ó n i t aea pftrw ¡lia iabi-éri praédisiq represe nt&jr 
f6á piwjaotrai^p^l sbra.9®ijpo n n s o a p a n jóa j d ^ b ^ f a & S 
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P ronombre : le miro. 
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-i <2Jori Los c o m ^ e m e b t G » modi &ca t i ros j<Ie,4es ívíer-
bos se representan por adverbios£«sí>cjoipo' kwitte.' 
Wí íHüfestenti f^moie rejbresmtaii- por . adjetivos* Co-
mo los y grandes en los libros grandes. c oóvsr 

. .J2,—Loa1 ó 
más ¿orapTeméntos"; ¿i'sí en ayer estudié mucho1 en 
casa la Aritjr\éticp con mi hermano y con m t p i f f l f f i f 
.son complementos de ^tudié 18¿ palabras ayer, .mu-
¿no, casa, : ~ ; t . 

- ; ^ . r - T a m b i é í las . demá§ o par tes de la oración 
den ¡tener, .á Ja ;vw. más de un comp lemento, co-

m o aquellos y empastados en aquellos libros emj)as-
¡ y ' .: ) t j : : , 7 , ¿ z y . 
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¿ aol vaoJ99i ib :-on9iH9lq 
1 — ¿ W e - e s oración?- . , , q§ 
2 .—¿Qué t é rmino se u s a m á s "en Gtfaaftátífea, 

oración ó proposición ? f. . - _ 
—¿De qué elementos consta necesa r i amen te 

u n a oración? - ' ?9r:r.q s- '..'?— 
4.—¿Cómo puede u n a oración cons ta r de u n a 

sola palabra? . G I 0 I 0 H 3 .... 
•"»•—¿Por qué pa lab ras se represen ta el sujeto? 

5 . Q > i é otros ekinea¡ tqsJ iueden tener.lq,s í^qa-
y aoJüdiua .aoj9tua ooiV i 

••f«.Z.-B¿Q«®.tsjatób.irtD? feop ¿ - ¡i - .jít^iíi 
p, íH'.-^Por 'qué apalabras se'írepreBenta el a t r i b u t é 

9.—¿Con 
que Acerbo se usa el a t r ibuto ; y qúé ¿rt1-! 

cede á este respecto, con los demás verbos? 
10.—¿Qué es ; : 6 'ompíéní i^ tó ' f-¿Mes "paílabras 

pueden ser ó tener éoaipiásíái ' tosá -í) 
tñixvol ¡¡nú . 'i.Bii e m obriBüo ,o*{ ornoO 



U.—¿Cuáles son los complementos más impor-
tantes y por qué? 

12.—¿Cómo se dividen los complementos de 
verbo? 

13.—Qué es complemento directo? 
14.—¿Todos los verbos pueden tener comple-

mento directo? 
15.—¿Qué es complemento indirecto? 
16.—¿Limitan algunos la significación de com-

plemento indirecto f ^ 
17.—¿Qué denominación dan á los complemen-

tos que expresen alguna circunstancia de tiempo, 
lugar, etc? 

18-—¿Qué verbos pueden tener complementos 
indirectos? 

19-—¿Por qué palabras se representan los com-
plementos directos* y los indirectos? 

20.—¿Qué es complemento modificativo? 
21.—¿Por qué palabras se representa? 
22.—¿Cuántos complementos puede tener á la 

vez un verbo? 
23—¿Y las demás partes de la oración? 

EJERCICIO. 

E n los versos que siguen señálense las palabras 
que funcionen como sujetos, atributos y comple-
mentos, diciéndose á qué verbos pertenecen los 
sujetos, y de qué palabras son complementos las 
que lo sean. 

Peinábase al espejo Marianita; 
Es decir, la peinaba su doncella; 
Como yo, cuando me hago una levita, 

No soy yo, sino el sastre, el autor de ella. 
Helada se quedó como un granizo 
Cuando le dijo la doncella Juana : 
—¡Dios mío, señorita, en este rizo ! 
—¿Qué es eso?—¡Qué h a d e ser! que hay una 

[cana. 

LECCION V. 

Casos drl substantive.—Casos y declinación en latín.. 
—Casos y declinación da los pronombres- Laístas, 

leístas y loístas.—Divisiones délas oraciones-

. }•—El substantivo, según se ha visto en la lec-
ción anterior, puede desempeñar en las oraciones 
oficios diferentes, ó estar en diferentes casos; de 
manera que se entiende por casos las diferentes 
funciones que el substantivo puede desempeñar en 
las oraciones. 

2-—Los principales oficios ó casos del substanti-
vo, son: sujeto, apostrofe y complemento, va sea és-
te complemento de verbo"ó de otra palabra, y di-
recto ó indirecto cuando lo es de verbo. Ejemplos 
con el substantivo libro. 

Sujeto: el libro es útil. 
Apostrofe: ¡«h, libro, cuan bonito eres! 
Complemento directo de verbo: compré un libro.. 
Complemento indirecto de verbo: cayó la tinta 

sobre el libro. 
Complemento de otro substantivo: lapasta del li-

bro. 



U.—¿Cuáles son los complementos más impor-
tantes y por qué? 

12.—¿Cómo se dividen los complementos de 
verbo? 

13.—Qué es complemento directo? 
14.—¿Todos los verbos pueden tener comple-

mento directo? 
15.—¿Qué es complemento indirecto? 
16.—¿Limitan algunos la significación de com-

plemento indirecto f ^ 
17.—¿Qué denominación dan á los complemen-

tos que expresen alguna circunstancia de tiempo, 
lugar, etc? 

18-—¿Qué verbos pueden tener complementos 
indirectos? 

19-—¿Por qué palabras se representan los com-
plementos directos* y los indirectos? 

20.—¿Qué es complemento modificativo? 
21.—¿Por qué palabras se representa? 
22.—¿Cuántos complementos puede tener á la 

vez un verbo? 
23—¿Y las demás partes de la oración? 

EJERCICIO. 

E n los versos que siguen señálense las palabras 
que funcionen como sujetos, atributos y comple-
mentos, diciéndose á qué verbos pertenecen los 
sujetos, y de qué palabras son complementos las 
que lo sean. 

Peinábase al espejo Marianita; 
Es decir, la peinaba su doncella; 
Como yo, cuando me hago una levita, 

No soy yo, sino el sastre, el autor de ella. 
Helada se quedó como un granizo 
Cuando le dijo la doncella Juana : 
—¡Dios mío, señorita, en este rizo ! 
—¿Qué es eso?—¡Qué h a d e ser! que hay una 

[cana. 

LECCIÓN V. 

Casos drl substantive.—Casos y declinación en latín.. 
—Casos y declinación da los pronombres- Laístas, 

leístas y loístas—Divisiones délas oraciones-

. }•—El substantivo, según se ha visto en la lec-
ción anterior, puede desempeñar en las oraciones 
oficios diferentes, ó estar en diferentes casos; de 
manera que se entiende por casos las diferentes 
funciones que el substantivo puede desempeñar en 
las oraciones. 

2-—Los principales oficios ó casos del substanti-
vo, son: sujeto, apostrofe y complemento, va sea és-
te complemento de verbo"ó de otra palabra, y di-
recto ó indirecto cuando lo es de verbo. Ejemplos 
con el substantivo libro. 

Sujeto: el libro es útil. 
Apostrofe: ¡«h, Ubro, cuan bonito eres! 
Complemento directo de verbo: compré un libro.. 
Complemento indirecto de verbo: cayó la tinta 

sobre el libro. 
Complemento de otro substantivo: lapasta del li-

bro. 



Complementodé-jaj i jet iv«: inteligente en/libros 
antiguos, ó imtrM¡4aim<Jábm$ •antigües-.-,i H 

Oompleifáim^&^tólot'lejM delMbwj'3 
o - 1 • V-Jí'i na - s íhoasg .oua HOÍCTÍ-* 

^ lengua l a t u m y,enof ras seentiej idepor 
casos las variaciones' q u e exper imenta eT substanti-
vo para expresar esos oficios de suje to , complemen-
to, etc., según la,s relalciones que el substantivo 
tenga en la o r a c i ó n ^ y - p ^ d e c l i n a c i ó n el conjunto 
de dichas variaciones, como se d i jo a l t ra ta r del 
m m p f m ^ b v 3 c a , C - . 0 M ^ J 

••• sois casos, euvos 
nombres; traducidos;al .castel lano, son: nominativo, 
genitivo, dativo','acusativo, vocativo y"ablativo! 

5.—La palabra nominativo se fo rmó del verbo 
lat ino nominare que significa nombrar. E l nomi-. 
nativo es lo qué «h caste l lano se l l a m a sujeto; v- es 
el Verdadero nombre d e la persona ó cosa de que 
sé trata, como la p a l a b r a homo en homo est boitüs 
(el hombre es bueno) . •.. ¡ ra 

(i.——T.-ó. r.'i 1 'Yl iv'i .*" •,f i i-., ,. (Y....',3;,V ' ¿JtjL i ..: 
no 
pmlufiir, E s lo que en castellano se l lama com-
plemento de subs tan t i vo, Cuando se ' "expresa que 
algo.es propiedad, dfe l a persona ó cosa significada, 
i ? o C0Ü1<? e i l OT" ^inisfhómini^ 

' .ot^íi ovijtiijír.drjs í-9- a(Xf. 
/.—be l lama geni t ivo este caso p o r q u e los de-

mas excepto el nomwiat ivo , t ienen regularmente 

# —IqmoO 
. o-—dativo se der iva del verbo daré, queqúifere dk-s 

m fcíEst^ cás<^e«ii»ivai.e;ai vmvtemmUi iiwfeeó-
to castellano cuando éste significa daño ó provee 

m 
i>m P9í- e lsub^ar> 

tivo le resulta de l ^ i ^ ^ ó i ^ ? ^ ^ m 

como en r idere ' f fominén. \ ver afhorrwrej j esta'Bien 
déhóminádo á M t í & y f o q ü é paréc'e corno~qúé el 
f é t b o ¿stesfa 'ó t f f a ~nn grytpé'aH""Sustantivo qu 'e ' es^ 
éñ acusativo, sü.púésto que 'éste es el complemétító 
dil-écto. . i.! . : y • • :. 1 '.v.SSV 

. "VocdtvvoséVlértva de'Voca'r-i?' quequféíe'He-' 
Qlt l lamar, apostrofar ó, dirigir la palabra. E l vo-
cativo-equivale al.caso castellano l lamado apóstro-

f o cofa)'» •eu ¿quem. (-eúemfvidxes. homo? á.¿quién 
v^'s,.hombreé. '.a . :.;,• •.: -• , 
• '1 l.—Abl-ativose, formó de auferre. quitar, com-
puesto de au, por ab, que significa privación ó ne-
gación, y de fcrr<¡,. Ikvar, É í a b l a t i y o equivale al 
complemento indirecto que 5 suele l lamarse cir-
cunstancial , como en venir.fi.sim.bomine, venir sin 
« É f c ™ ü. -Cmh « w p b j w . ' moa 

12.-Las denominaciones de noniinativo, genitivo? 

rófiar^cé ínaS bó'iivéhíeñte a píicár'estas últí m as de-1' 
ñomínaCTwés/porqVe 
cuando se dice que una pa labra es el su j etó, el com-^ 
** f-r 07ÍJaaiadws eb soíxmtelqiaoo orno')—.81 

<?sr'üi'>f' v v b Si r.i¡aiio%¡iB\ no -uu -.huí ng&u 

•cual se dériri^i í/Cqüío, corwteM,. .clwetm>'y «WV^.I^ñ?^ 
•dps de cmery^myi^'jh BoLioiuelqrnoo omoO-.61 



plemento, etc., que cuando se dice, tal palabra es-
t á en nominat ivo, genitivo, etc. 

13.—Los pronombres, en mayor ó menor grado-
desempeñan también diversos oficios, y, conforme 
se indicó al es tudiar el pronombre, tienen decli-
nación algunos, porque tienen varias formas ex-
presivas de ot ras t an tas relaciones. 

14.—Los pronombres, cuando son sujetos, toman 
las formas yo, tú, usted, él, ello, se, nosotros, nos, 
[raras., veces', vosotros y vos; como yo digo, tú 
cantas, etc., y además las femeninas y plurales 
ella, nosotras, vosotras, ustedes, ellos y ellas. 

15.—Cuando están como apostrofes toman las 
mismas formas que como sujetos; pero no pueden 
estar en este caso más que los pronombres de se-
gunda persona, por la naturaleza misma de dicho-
s o ; como oh, tú que vienen-, vosotros que camináis, ' 
deteneos. 

16.—Como complementos directos de verbo se 
usan en las formas me, mí, te, ti, él, le, lo, ella, se, 
si, nosotros, nos, vosotros, vos, usted, os, los, y las; 
como me miran, ó miran á mí; te amonestan, ó 
amonestan á ti. 

17.—Como complementos indirectos de verbo se 
usan las mismas formas anteriores, menos lo, la, 
los, y las; como en me da un libro, te dice la ver-
dad, no pudiendo decirse lo di un libro, ni los di-
je la verdad. 

18.—Como complementos de substantivo no se 
usan más que en l a s formas él, ello, nosotros, nos, 
vosotros, vos y usted; como en libro de él, de ella, 
de vosotros, y además las femeninas y plurales 
ella, nosotras, vosotras, ustedes, ellos y ellas. 

19.-Como complementos de adjetivos: mí, ti, él, 

•ello, sí, nosotros, nos, vosotros, vos y usted, como en 
útil para mí, destinado á él, lejos de usted, etc., y 
además la* U meninas y plurales ella, nosotras, vos-
otras, usteaes, ellos y ellas. 

Como complemento de adverbios se usan las 
mismas formas pronominales anteriores. 

20.—Para mayor claridad presentaremos en for-
m a de cuadro los casos de los pronombres: 

<¡ fe! 
O o O O 23 « ® E* O o 

»9 
c o c o 

. S O 
5 5? 5 



odjoo .Klsw v ao'í ,8o"rtoeo<í .so«,?' ••: • • • ,$<>. oite 
y M, y, te marcadas, <s&j¿ 

v ^ O T . f n t w - i ^ ^ g ú n la . Aoj». 
Española de la len guias* usan «orno sujetos 

^ex fp íe§iones.c9.mo,la^ respt^s&g, que, sigue«.; hay 
baile? ¿hay. nestas? ¿hay juegos? ¿hay fiestas? ¿ 
ÓiW o lo hay, U.lm> MkW* - ; 

Los escritores^apelílidadog /"aísíag usan ' ia y 
te que lie n ios - mareado con dos asteriscos, como 
complementos indirectos, .diciendo. V: & ; ¡a diuii-
lT°> Escombraron 2u,rm. ¿Mtidok; 'por le di, les 
compraron. Pero estos escri tores ion-en corto .nú-
mero y no constituyen au tor idad suficiente para" 
q | § esé uso sea reconocido como legítimo. 

?23 — Los léistas son los escritores qi fe i isan siem-
pre h como complemento-directo,-coiho en le vi: v 
T - f i S ' í S l o s que en tal caso usan lo, diciendo lo vi. 
14 Academia Española-de-la Lengua p re f i e re que 
beruse Ce, pero no considera incorrecto^l empleo de 
lo., a lo menos mien t ras . eLnso no dé marcada pre-
íere^ieia al pr imero respecto del s ^ u n d o . q 

M a s n o porque se u s e le <H>mo.complemen-
to; di recto, podemos usar les en el mismo caso.- di-
ciendo.ks CT; sino que debe decirse, V-se dice ñor 
los buenos hablistas, -los vi. 3 í ^ í - : 

25. Las oraciones se dividen p r imeramente en. 
0M#0rfes de verbo substantivo y Hfe verbo adjetivo, 
s ^ u n el yerbo ,que l leven. $ D i o s a s j l s t o es una 

d e verbo sustant ivo, y Fe<£ro ísludia Gra-
mática es oración de verbo adjet ivé. 

ta&üvc 
3uejen dividirse l as o rac ion | sde ¡verte subs-
en primeras féegunícés, l f e ^ á n S ó perneras 

l«¡»<qaflqtienén atr ibuto,xoibodaya-ci tada. 
ú f s ¡ádfesc«jhe no lo t ienen,fcom» ZH'os es; peto esta 
división-paréce inútil, éineacactar; do.piriimero .por-
que a o -tiene objeto práct ico algmwv'y lo. se'gúiidó 
porqnaé ya 'no 'se-usa el!¡verbo ;«a»8,ia átribu-to„l,ivv 

en transitivas ó de. verbo transitivo, e intransitiva.s 
ó .de. verbo intransitivo; yl s@ distinguen: e n ique.fas 
pon ie ras pueden llevar complemento directo.- y las 
segundas no, aunque u á a s y ©tras pueden l levar 
complementos indirectos. Amo á mis padres con 
delirio es oración t ransi t iva; tiene el complemento 
directo padres, y. el indirecto delirio-, y el'éiño co-
rrepor el jardín es oración in t rans i t iva , y tiene 
únicamente el complemento indirecto jardín. 
-towr.TT n9i>-»í;g agvxítBíwní »»nofoino s a J — 8 ® 
-,28.—Las oraciones t ransi t ivas pqed^n ¡¡care^gfi. 

de.complemento directo, copio .e.uando,se diqe .mi 
humano canta, yo estudio, ejemplos en qtie.no .hay., 
complemento directo, por más q u ^ pudieran .te¡4&i> 
ItvvbBq ?.có : . is .v :otf;?(jt9!qmooomooate^a I s r ,'ov 
_ 29.—Algunos dividen las oraciones de verbo ad-
jetivo, en primeras y segundas de activa ó de pasi-

.-SO.-^-Llaman primeras de activa á las q u e tie.-< 
ncRíCompleihento directo, y segundns á las que 
carecen rde él; pero esta clarificación, sobré ser i nú ̂  
t-ili hace' que : se confundan 1 las oraciones -intransin! 
t ivas con las t-ransitivas - que acc iden ta lmenten io 
tengan* cómplemento directorr.r '>- u ro ' • .01 •: • 

o í . ^ í i l a m a n oraciones de pasiva alas que, sust i tu-
yendo el verbo adjet ivo con el verbo ser y un partici-
pio) 'presentan oí n í sentídófpas i'wqocnnxíear; Ihrh ijos 



son educados por los padres; entendiéndose por pri-
meras las que c o n s t a n de sujeto, el verbo ser el 
par t ic ip io pasivo y u n complemento de este par-
ticipio, complemento* que ideológicamente es el 
verdadero sujeto, como en el e jemplo anter ior ; y 
por segundas, las que carecen del expresado com-
plemento , como los niños son educados. 

32 .—Estas oraciones l l amadas de pasiva son 
r ea lmen te oraciones de verbo substant ivo, porque 
h a y en aquél las sujeto, verbo subs tan t ive y atribu-
to, con la única pa r t i cu l a r idad de ofrecer un sen-
t ido pasivo, p o r q u e el sujeto en vez de ejecutar 
u n a acción recibe la e jecutada por o t ra persona ó 
cosa 

33 — L a s oraciones t r ans i t ivas pueden trasfor-
marse en oraciones de las l l amadas de pasiva, po-
n iendo en vez del su je to el complemento directo, 
en vez del verbo ad je t ivo t rans i t ivo u n a forma del 
verbo ser y el par t ic ip io pasivo de dicho transit i-
vo, y el su je to como complemento : v. gr.: los padres 
amonestan á los hijos, los hijos son amonestados por 
los padres. 

34.—Las oraciones de pasiva se convierten en 
oraciones t r a n s i t i v a s por el procedimiento inverso, 
como en los niños son observados por Juan, Juan 
observa á los niños. Si la oración de pasiva no 
l leva complemen to que pueda convert i rse en suje-
to, por ser de las l l amadas segundas, se pone se 
por sujeto, ó bién se usa el verbo en p lura l ; v. gr.: 
los niños son observados, se observa á los niños, ú 
observan á los niños. 

. 35 .—Las oraciones se d iv iden también en prin-
cipales y secundarias. 

06.—Oraciones principales son las que expresan 
el pensamien to capi ta l de u n a c láusula , y secun-
da r i a s las demás. Si decimos: yo amo á Dios por-
gue es mi Criador, yo amo á Dios es oración p r in -
cipal , y porque es mi Criador es oración secundar ia 
o accesoria, 

. 3 7 — L a s oraciones secundar ias se subdividen en 
incidentes y subordinadas. 

38.—Oraciones incidentes son las que se unen á 
l as pr incipales pa ra expl icar el sen t ido del sujeto, 
del a t r ibu to o de a lgún complemento . Si decimos^ 
f '')lno 1u.e e${udia su lección merece premio, que es-
l t n S U ! T ' m ? * ° r a c i ó n i n c i d e r , t e que explica el 
sent ido del sujeto niño d é l a oración el niño merece 
premio. 

39.—Oraciones subordinadas son las que expre-
san a lguna c i rcuns tanc ia d e lugar , t iempo, causa ó 
a l g u n a otra, de las d e m á s oraciones. E n este ejem-
plo: saldré a pasear cuando el tiempo esté bueno, la 
segunda orac iones subo rd inada , porque exnresa 
u n a c i rcuns tanc ia de Üempo re la t iva á la p r imera 
oración. 

40.—I-Iay oraciones de verbo reflexivo, de verbo re-
ciproco de infini t ivo, de gerundio , de verbo imper-
sonal, de re la t ivo y otros m e n o s impor t an te s Re-
ciben estos nombres porque l levan aquéllas, respecti-
vamente , un verbo reflexivo ó recíproco, u n verbo 
en infini t ivo, un gerundio, u n verbo impersonal , u n 
adje t ivo de te rmina t ivo rela t ivo, etc. ,etc. E jemplos-
Juan se asea es de verbo ref lexivo; ellos se tutean, de 
verbo recíproco; prefiero estudiar, de inf ini t ivo; ha-
biendo caminado mucho,me sentí fatigado, d e g e r u n -

2 1 



dio; llueve en abundancia, de verbo impersonal; y 
no tengo el libro que me prestaste, de relativo. 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Qué se entiende por casos del substantivo? 
2.—¿Cuáles son los principales? 
3.—¿Qué se entiende por casos, y qué por decli-

nación en latín? 
4.—¿Cuántos casos se cons ideran en l a t í n? 
5.—-¿Qué origen tiene l a pa labra nominativo, y 

qué significa este caso? 
6.—¿Y la palabra geni t ivo? 
7.—¿Por qué se l lama genitivo? 
8.—¿Cuáles son el origen d e la palabra dativo, y 

la significación de ese caso? 
9.—¿Y acusativo? 
10.—¿El vocativo? 
11.—¿El ablativo? 
12.—¿Es conveniente ap l i ca r l a s denominacio-

nes de nominat ivo y demás, para expresar las re-
laciones del substant ivo en castellano? 

13.—¿Desempeñan los pronombres los oficios de 
substantivo? 

14.—¿Cuáles son las fo rmas de los pronombres 
sujetos? 

1-5.—¿Cuáles toman como apostrofes? 
16.—¿Como complementos directos? 
17.—¿Como indirectos? 
18.—¿Como complementos de substantivo? 
19.—¿Como complementos de adverbio? 

p r l m S e S S 0 n e n C 0 n j U n t 0 1 0 6 c a s < * ^ los 

los y SÍ>U6den SGr 6Ujetos las formas Te, l0, ÍB> 

^ . - ¿ P u e d e n ser la y Zas complementos indirec-

04 ¿ P ^ d e n ser le y lo complementos directos? 
i t n complemento directo les ? 
2 6 - í c Z . Ó Q h a C e d e l a s oraciones? 

tant ivo S U £ ' l e n d l V Í d l r S e l a s d e verbo subs-

2 7 . - ¿ C ó m o se dividen las de verbo adjetivo? 

l a s 1 S S r a r e C e r d e — P W n t ¿ directo 

ve?b^&dÍVÍdenalgUn0S k s oraci— 
act iva, 

32 ín,5® p a s i v a ' Perneras y segundas? 
- — ¿ Q u e son realmente las oraciones de pasiva? 

t i v a s T 8 6 t r a B f o r m a n e n éstas las transí-? 
34.—¿Y éstas en aquéllas? 

3 6 ~ í r n í l 0 t r a d i 7 i s i ó n . s e de las oraciones? 
cund i r í a s " " ^ P n n c i P a l e s > 7 cuáles las se-

37.—¿Cómo se dividen las secundarias? 
rfb.—¿Cuales son las incidentes? 
o».— ¿ 1 las subordinadas? 

sid4era7?QUe ' ° r a C Í O n e s m e n o s impor tan tes se con-



E J E R C I C I O S . 

I . 

Un Oso con que la vida 
Ganaba un piamontés, 
La no muy bien aprendida 
Danza ensayaba en dos pies. 

Queriendo hacer de persona, 
Dijo á una Mona: ¿Qué tal? 
Era perita la Mona, 
Y respondióle: muy mal. 

Yo creo, replicó el Oso, 
Que me haces poco favor, 
¡Pues qué! ¿mi aireño es garboso? 
¿No hago el paso con primor? 

(IRIARTE). 

Un Oso con que la vida ganaba un piamontés, la no 
muy bie n aprendida danza ensayaba en dos pies. Con-
tiene dos oraciones: la pr imera Un Oso laño 
muy bien aprendida danza ensayaba en dos pies, es 
u n a oración pr inc ipa l , de verbo adjetivo, transitivo. 
E s oración principal, porque expresa el pensamien-
to capital de la c láusula , y de verbo adjetivo, transi-
tivo, porque lo es el verbo ensayar. Sujeto, Oso; ver-
bo, ensayaba; complemento directo danza; y com-
plemento indirecto, pies. Un es complemento modi-
ficatiyo de Oso; la y aprendida, complementos mo-

dificativos de danza; bien de aprendida; no y muy, 
de bien, y dos, de pies. En expresa la relación que 
h a y entre ensayaba y pies. 

con que la vida ganaba un pia montés 
E s oración secundaria, incidente, de verbo adjeti-
vo, transit ivo. E s oración secundaria, porque no 
expresa el pensamiento capital de la cláusula; in-
cidente, porque explica el sentido del sujeto de la 
oración principal ; y de verbo adjetivo, transitivo, 
porque lo es ganar. Sujeto, piamontés; verbo, ga-
naba; complemento directo, vida; complemento 
indirecto, Oso (tácito), de terminado por el relati-
vo que. Con, expresa la relación entre ganaba y 
Oso; la complemento modificativo de vida, y un de 
piamontés. 

Queriendo hacer de persona. dijo á una Mona: 
¿Qué tal? Contiene dos oraciones: la pr imera (el 
Oso / dijo á una Mona: ¿ Qué tal? es oración princi-
pal, de verbo adjetivo, transit ivo. E s oración prin-
cipal, porque expresa el pensamiento capital de la 
c láusula; de verbo adjet ivo, t ransi t ivo, porque lo 
es decir. Sujeto tácito, oso; verbo, dijo; comple-
men to directo, ¿Qué tal? porque estas palabras 
representan la cosa dicha, y complemento indi-
recto Mona. A expresa la relación que hay en-
t re dijo y Mona, y una es complemento modi-
ficativo de Mema. E l complemento directo ¿ Qué 
tal? encierra á su vez u n a oración, porque es fór-
m u l a abreviada de ¿ Qué tal cosa es esto? por esta 
cosa). E s oración principal , de verbo sustantivo: 
principal, porque expresa un pensamiento prin-
cipal , y de verbo sustantivo, porque lleva el verbo 
ser. Sujeto, esto (por esta cosa); verbo, es, y atr ibuto, 



cosa. Que y tal, son complementos modificativos 
de cosa. 

Queriendo 'el oso1? hacer de persona, es oración 
secundaria, subordinada , de verbo adjetivo, t r an-
sitivo. E s oración secundaria, porque no expresa 
el pensamiento p r inc ipa l ; subordinada, porque ex-
presa una ci rcunstancia de la oración pr incipal , y 
de verbo adjetivo, transitivo, porque lo es querer. 
su j e to tácito, oso; verbo en la forma gerundiva , 
queriendo (que equivale á como quisiese), comple-
mento directo, hacer, porque es lo que 'el oso que-
ría. E n t r e hacer y de persontí, se sobreentiende 
el sustantivo papel (hacer papel de persona). y en 
ta l caso, papel es complemento directo de hacer, y 
persona, complemento de papel, s irviendo de pa ra 
expresar la relación en t re papel y persona. 

Era perita la Mona, oración pr incipal de verbo 
sustantivo. Es oración principal, porque expresa 
un pensamiento p r inc ipa l , y de verbo sustantivo, 
porque lleva el verbo ser. Sujeto, Mona; verbo, 
era, y atributo, perita. La es complemento mo-
dificativo de Mona. 

Y respondióle: Muy mal, oración pr incipal , de 
verbo adjetivo, transitivo.- E s oración principal, 
porque expresa u n pensamiento principal , y de 
verbo adjetivo, transitivo, porque lo es responder. 
Sujeto tácito, Mona; verbo, respondió; comple-
mento directo, Muy mal, y complemento indirec-
to, le, (por al oso). Y en laza la oración era peri-
ta la Mona, con respondí, le: Muy mal. 

E l complemento directo Muy mal encierra otra 

oración, porque equivale á eso (ó esa cosa) es (ó 
está) muy mal. Es u n a oración principal, de ver-
bo sustantivo (con ser), ó de verbo adjetivo (con 
estar), análoga á las de verbo sustantivo. E s 
principal, porque expresa un pensamiento princi-
pal, y es análoga á las de verbo sustantivo [con es-
tar), porque el verbo estar es análogo á ser, y se 
dist inguen únicamente en que ser expresa el ser 
esencial ó lo constante, y estar el ser accidental ó 
lo pasajero. 

l o creo, replicó el Oso, que me ha res poco favor, 
etc., contiene tres oraciones; dos principales y u n a 
secundaria: una de las principales de verbo adjeti-
vo transitivo, es la que lleva el verbo replicó, por-
que expresa un pensamiento pr incipal y porque 
replicó es verbo adjetivo, t ransi t ivo. Sujeto, Oso; 
verbo replicó, y complemento directo, yo creo que 
me haces poco favor, ete., porque en esas palabras 
recae directamente la significación de replicó, su-
puesto que son lo replicado. El es complemento 
modificativo de Oso. 

El complemento directo yo creo que me haces 
poco favor, contiene la o t ra oración principal, de 
verbo adjetivo, t ransi t ivo. E s oración principal, 
porque expresa un pensamiento principal, y de 
verbo adjetivo transitivo, porque lo es creer. Suje-
to yo; verbo creo, y complemento directo, que me 
haces poco favor, porque en estas palabras recae 
directamente la significación de creer, supuesto 
que expresan lo creído. 

El complemento directo que ( tú) me haces poco fa-
vor e s á s u vez una oración secundar ia , incidente, de 
yerbo adjetivo, t ransi t ivo. E s oración secundaria, 
porque no expresa un pensamien to pr incipal ; inci-



dente, porque se uue á la principal explicando el 
a t r ibuto creyendo (estoy c r eyendo , incluido en 
creo; y de verbo adjetivo, transitivo, porque lo es 
hacer. Sujeto, tú [ tácito |; verbo haces; comple-
mento directo, favor, y complemento indirecto me 
loco, es complemento modificativo de favor v 

favor ^ 0raCÍÓn yo creo con me haces Poco 
¡Pues qué! ¿mi aireño es garboso? es oración 

principal de verbo sustant ivo. E s oración prin-
cipal, porque expresa un pensamiento principal 
y de verbo sustantivo, porque lo es -ser. Sujeto' 
aire; verbo, es; a t r ibuto, garboso; pues, conjunción 

que enlaza esta oración con la anterior; mi, com-
plemento modificativo de aire, y no de es (1 >. 

¿No hago el paso con primor? oración principal 
de verbo adjetivo, transit ivo. Es oración princi-
pal porque expresa un pensamiento principal; de 
verbo adjetivo, transitivo, porque lo es hacer. Su-
jeto tácito, yo; verbo, hayo; complemento directo, 
paso; complemento indirecto, primor. No es com-
plemento modificativo de hago; el, de paso, v con 
enlaza con el verbo hago el sustantivo primor. 

E J E R C I C I O II . 

c o n t i n ú a e l a n á l i s i s d e l a s o r a c i o n e s . 

Cuentan de un sabio, que un día 
Tan pobre y mísero esWla, 

pregunto^' e n 3 Í e r r a o t r a pues equivale á yo 

Que sólo se sustentaba 
De unas yerbas qus cogía. 
¿Habrá otro (entre sí decía), 
Más pobre y triste que yo ? 
Y cuando el rostro vol vió 
Halló la respuesta viendo 
Que iba otro sabio cogiendo 
Las hojas que el arrojó. 

( C a l d e r ó n d e l a B a r c a ) . 

Cuentan de un sabio que un día, etc., contiene 
u n a oración pr inc ipa l , de verbo adjetivo, t ransi t i -
vo. Es oración principal, porque expresa el pen-
samiento capital de la cláusula, y de verbo adjetivo, 
transitivo, porque lo es contar. Sujeto tácito, ellos; 
verbo, cuentan; complemento directo, que un día, 
etc., hasta la conclusión de los diez versos, porque 
todo lo que sigue es lo cont"do, esto es, en lo que re-
cae directamente la significación át cuentan; com-
plemento indirecto, sabio. De sirve para expresar 
la relación que h a y ent re cuentan y sabio, y un kes 
complemento modificativo d e s a l o . 

Que un día tan pobre y mísero estaba, oración secun-
daria, incidente y análoga á las del verbo sustantivo. 
E s oración secundaria, porque no expresa el pensa-
miento principal; incidente, porque se une á la. prin-
cipal para explicar el sentido del a t r ibuto coniqndo 
(son ó están contando] , y análoga álas de verbo ser, 
porque lleva el verbo esfur que es análogo en susig-



üificación á ser (V . la pág. 327). Sujeto, sabio; 
verbo estaba; a t r ibu tos , pobre y mísero. Que sirve 
para enlazar es ta oración con la pr incipal ; un es 
complemento modif ica t ivo de día, v tan de pobre y 
de misero. La con junc ión y s i rve 'pa ra enlazar y 
abreviar las dos oraciones un sabio estaba tan po-
bre y un sabio estaba tan mísero. 

Que solo se sustentaba de unas yerbas, etc., es una 
oración secundar ia , incidente, de verbo adjetivo 
transitivo. E s oración secundaria, porque no ex-
presa el pensamien to pr incipal ; incidente, porque 
•se une a la an t e r i o r para explicar su sentido; de 
yerbo adjetivo, transitivo, porque lo es sustentar. Su-

j e to , sabio; verbo, sustentaba; complemento direc-
to, se; complemento indirecto yerbas. Que sirve 
para enlazar esta oración con la an ter ior ; sólo, es 
complement » modif ica t ivo de sustentaba; de, ex-
presa la relación que con sustentaba t iene el sus-
tant ivo yerbas, y unas es complemento modifica-
tivo de yerbas. 

( í erbas) que cogía, oración secundaria, inciden-
te, de verbo ad je t ivo , transit ivo. Es oración secun-
daria, porque n o expresa el pensamiento princi-
pal dé l a c lausu la ; incidente, porque se une á la an-
terior para expl icar su sentido, v de verbo adjetivo 
transitivo, porque lo es coger. Sujeto, sabio-, ver-
Do, cogía-, y complemen to directo, yerbas. Que es 
complemento modif ica t ivo de yerbas. 

¿ Habrá otro ( entre sí decía j, más pobre y triste que 
yo? Hay aquí dos oraciones: la formada con el verbo 
decir es pr incipal , de verbo adjetivo, transitivo. Es 
principal, porque expresa un pensamiento princi-

N 

pal. y de verbo adjetivo, transitivo, porque lo es decir. 
Sujeto tácito, sabio; verbo, decía.) complemento di-
recto, habrá otro más pobre, etc.,- y complemento 
indirecto sí. Entre expresa la relación une hay 
entre decía y sí. ¿Habrá otro más pobre y triste 
que yo? oración secundaria, incidente, análoga á 
las de verbo sustantivo. Es secundaria, p- rque 
depende de la principal que es la anterior y no ex-
presa el pensamiento pr incipal ; incidente, porque 
explica el sentido de la pr incipal ; es análoga á 
las de verbo sustantivo, porque el verbo haber, en 
este y otros casos expresa existencia, como el ver-
bo ser. Sujeto tácito, hombre; verbo , habrá ; otro, 
pobre y triste complementos modificativos de hom-
bre, y más de pobre y de triste. Y enlaza las dos 
oraciones abreviadas: ¿habrá otro más pobre que 
yo? y ¿habrá otro más triste que yo? (1). 

Que yo, es oración elíptica, equivalente á que yo 
soy pobre y triste, secundaria, incidente de verbo sus-
tantivo. Es oración secundaria, porque depende de 
la anterior y no expresa el pensamiento pr incipal ; 
incidente, porque explica el sentido de la misma ora-
ción anterior, y de verbo sustantivo, porque lo es ser. 
Sujeto, yo; verbo, soy; a t r ibu tos pobre y t riste. Que, 

[1]. Al analizar la oración ¿ habrá otro vías p'>bre que yo? 
me he sujetado á la opinión de la Academia Española, te-
niendo á hombre como sujeto tácito del verbo habrá, sinó-
nimo de existirá; pero gramáticos hay que, ateniéndose á 
que haber en algunos casos significa tener, analizarán la 
oración citada, diciendo que el sustant ivo tácito hombre, 
es, no sujeto, sino comp 'emento directo de habrá. 



enlaza esta oración con la precedente; y, enlaza las 
oraciones abreviadas yo soy pobre y yo soy triste. 

Y cuando el rostro volvió halló la respuesta> 
contiene dos oraciones: la formada con el verbo 
hallo es la principal , de verbo adjetivo, transitivo. 
E s principal, porque expresa el pensamiento ca-
pital ; de verbo adjetivo, transitivo, porque lo es 
hallar. Suje to tácito, sabio; verbo, hall", y com-
plemento directo, respuesta. La, es complemento 
modiñcat ivo de respuesta. 

Y cuando el rostro volvió, es oración secundaria 
subordinada, de verbo adjetivo, transitivo. Es 
secundaria, porque no expresa el pensamiento 
pr incipal ; subordinada, porque expresa una sir-
cunstancia de t iempo de la principal; y de verbo 
adjetivo, transitivo, porque lo es volver en esta sig-
nificación. Sujeto tácito, sabio-, verbo, volvió, y 
complemento directo, rostro. Y, enlaza esta ora-
ción con habrá otro (entre sí decía), etc. Cuando, 
es complemento modificativo de volvió y el de ros-
tro. 

Viendo que otro sabio, etc., es una oración se-
cundaria, subordinada, de verbo adjetivo, transi-
tivo, en la fo rma gerundiva. Es oración secunda-
ria, porque no expresa el pensamiento principal; 
subordinada, porque expresa u n a circunstancia de 
la oración pr inc ipa l ; de verbo adjetivo, transitivo, 
porque los es ver. Sujeto, sabio; verbo, viendo; 
complemento directo, que otro sabio, etc., hasta el 
fin, porque esas palabras representan lo visto y 
en ellas recae directamente la significación de 
iviendo. 

Que otro sabio iba cogiendo las hojas, etc., es oración 
secundaria, incidente, con dos verbcs adjetivos 

uno int ransi t ivo y el otro t rans i t ivo . E s oración 
secundaria, porque no expresa el pensamiento capi-
tal de la cláusula: incidente, porque explica d sen-
tido de la principal. Sujeto, sabio-, verbo, iba; co-
giendo, complemento modificativo de iba, porque 
expresa el modo de i r ; hojas, complemento directo 
de cogiendo. 

Que, enlaza esta oración con k anter ior ; otro_ es 
complemento modificativo de saino y las de hojas. 

(Hojas), que él arrojó, oración secundaria inci-
dente, de verbo adjetivo, transit ivo. Es secun-
daria, porque no expresa el pensamiento princi-
pal ; incidente, porque explica el sentido de la ora-
ción anterior, y de verbo adjetivo, transitivo, porque 
lo es arrojó. Sujeto, él; verbo, arrojó; compleinen-

. to directo, hojas, y que, complememto modificati-
vo de hojas. 

I I . 

Pónganse los substant ivos siguientes en cada 
uno de los casos: hermano, templo, río, casa, procu-
rando dar los ej ero píos la mayor variedad posible. 

I I I . 

Póngase un ejemplo de cada u n o de los casos 
en que pueden estar las diferentes formas pronomi-
nales. Por ejemplo: 

Él , sujeto: él trabaja. 
Él , complemento directo de verbo: miran á él. 

Él , complemento indirecto de verbo: dan á él un 
libro. 



L E C C I Ó N VI . 

Construcción.—La colocación del adjetivc.-Oráen 
lógico ó del raciocinio 

^ J - ~ C o _ n s t r u ^ ¿ á > i es u n a pa r t e de la Sintaxis , oue 
n o s e n s e n a qué colocación debemo, da r á las paía! 

• 2 V L a C o l o e a c i ó n d e pa labras no es arbitra-
ria smo que está suje ta al régimen, ó sea á las re-
laciones que las palabras t ienen entre sí; d e t e l suer 
te que una mala construcción de las pa labras de 
pende puede decirse, de que se descS d éJ 
men separando indebidamente palabras cuva rela-
ción se expresa por la colocación que se les dé 

3 —Pura estudiar mejor la construcción consi 
la« ^ ' n ' ! r U l ; r a m e n t e I a s o r a c ¡ ™ » m á s sene -
^ L ^ ^ ^ . 1 ^ 1 3 1 e a m á s y más complicada . 

r n m T Í l T ™ p U e d e C O n f l t a r d e ™ a sola palabra 
difien]ta*t\ { 7 e n t ° n C e S » t a l m e n t e no o W 
difacultad a lguna. Cuando la oración consta de 
sujeto y ver te , lo na tu ra l es co loca r^p rLeroe f su 
n o r n n ? U U l n d ü 61 ^ n a t u r a l " u e S s ideS" porque primero es pensar en la persona ó co a dé 

d e c i r y i u e g ° 1 0 ^ u t 
5 _ S i W P í ?K a / C ° S a ; c o , n o Pedro estudia. 

co 

pletar su significación; pero de manera que vaya 
primero el com lemento directo y después el indi-
recto, por la naturaleza misma de la relación que 
h a y entre el verbo y cada clase de complemento* 
como Pedro estudia Gramática en casa. 

7.—Como, lo mismo que-el verbo, las pa labras 
en general que consti tuyen una oración pueden te-
ner uno ó más complementos, porque necesiten 
o t r a ú otras palabras y aun oraciones enteras, que 
expliquen ó completen la significación de las pri-
meras; es necesario que las palabras modificativas 
ó explicativas se coloquen j u n t o á las modificadas 
ó explicadas; por lo que, completaremos la regla 
para la construcción de las oraciones diciendo: se 
coloca pr imeramente el sujeto, con sus modifica-
ciones ó explicaciones; en seguida el verbo con la? 
que le correspondan; á continuación el atr ibuto, 
si no va incluido en el sujeto, igualmente con sus 
modificaciones; después el complemento ó comple-
mentos directos, y por úl t imo, el complemento ó-
los complementos indirectos, también unidos á ca-
da uno de ellos las modificaciones ó los comple-
mentos referentes á ellos. Así, en vez de la ora-
ción sencilla Pedro estudia Gramática en casa, po-
demos construir esta otra algo complicada, sujeta 
á la regla expuesta: aquel jo ven inteligente, llama-
do Pedro Rodríguez, hijo de nuestro buen amigo I). 
Ignacio, estudia concienzuda y empeñosamente la 
Gramática de la lengua castellana en casa de su 
querido maestro el Dr. D. Salvador Martínez. 

Conforme á la misma regla están construidas estas 
claúsulas: El ínclito cura de Dolores, D. Miguel IIi-



-dalgo y Costilla, proclamó denodadamente la glorio-
sa independencia de México en el año de 1810. 

D. Leandro Fernández de Moratin, literato famo-
so por sus obras, distinguido por sus virtudes, y cé-
lebre por sus desgracias, nació en Madrid, patria 
de tantos y tan esclarecidos ingenios. 

Un hid'dgo de los de lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco, y galgo corredor, vivía, no ha 
mucho tiempo, en un lugar de la Mancha, no quiero 
acordarme de cuyo nombre. 

El estudio especial de la colocación de cada una 
de las palabras complementarias, modificativas 
•ó explicativas, respecto de las completadas, modi-
ficadas ó explicadas, nos llevaría m u y lejos y no 
sería de gran ut i l idad práctica, por lo cual nos abs-
tenemos de estudiar tal colocación. 

8.—Unicamente advertiremos, respecto de los ad-
j e t ivo^ calificativos, que su colocación ordinaria es 
á continuación de los substantivos calificados: 1. ° 
porque el adjet ivo completa la significación del 
substantivo, y es na tu ra l que se dé á ambos la co-
locación indicada; 2. ° porque la colocación del 
adjetivo antes del substantivo es una colocación 
figurada que sólo se usa cuando se quiere hacer 
resaltar la idea del adjetivo, y no precisamente 
para completar la idea de éste, como en refulgente 
sol, pálida luna, embravecido mar; y 3. ° porque 
en algunos casos hasta varía la significación del 
•adjetivo porque se le coloque antes del substanti-
vo, según es de verse en pobre hombre y hombre 
pobre, una simple contestación y una contestación 
-simple, etc. 

_ Por lo demás, las buenas construcciones debe-
rán sujetarse á las reglas que señalaremos en l a 
Lección V I I I respecto de la claridad, propiedad y 
corrección de las cláusulas. 

9.—El orden de que acabamos de hablar, confor-
me al que deben colocarse las palabras, es el orden 
lógico ó del raciocinio, porque ese orden siguen re-
gularmente nuest ras ideas cuando nos encontra-
mos en estado de t ranqui l idad. 

CUESTIONARIO. 

1.—¿Qué es construcción? 
2.—¿Es arbi t rar ia la colocación de las palabras? 
3.—¿Qué se hace para estudiar mejor esa colo-

cación? 
4.—¿Qué construcción se da á las oraciones que 

constan de sujeto y verbo, y por qué? 
5.—¿En dónde se coloca el atr ibuto, y por qué? 
<>.—¿Y los complementos? 
7.—¿Cuál es la regla general pa ra la colocación 

de las palabras en las oraciones? 
8.—¿Cuál es la colocación del adjet ivo respecto 

del sustant ivo? 
9.—¿Cómo se l lama el orden en que colocamos 

las palabras según la regla enunciada? 

E J E R C I C I O . 

Constrúyanse en el orden lógico las oraciones con-
tenidas en las páginas 186 y 187, de esta manera: 



Cardenio es mi nombrc, una ciudad de las mejore9 
de està Andalucia mi patria, etc. 

LECCIÓN VI I . 

Figuras de construcción—Hipérbaton, elipsis, pleo-
nasmo, silepsis y traslación.—Idiotismos. 

1.—La Sintaxis figuvada, según se dijo ya, es una 
parte de la Sintaxis , que enseña qué alteraciones 
pueden hacerse en las reglas de la Sintaxis regu-
lar, cuando nues t ro ánimo está impresionado por 
algún sentimiento, ó cuando t ra tamos de hablar 
con más belleza 6 elegancia, ó con más energía. 

2.—Esas alteraciones reciben los nombres de li-
cencias ófiguns de eonstrucción,y son: hipérbaton, 
elipsis, pleonasmo, silepsis y traslación ó enálage. 

3.—El hipérbaton ó la inversión es una figura 
de construcción que consiste en cambiar el orden 
lógico de las palabras . Si decimos cayó el edificio 
sobre la muchedumbre, cometemos esta figura, por-
que colocamos p r imero el verbo cayó y después el 
sujeto el edificio. 

4.—El uso de es ta figura se f u n d a en que, cuando 
nuestro ánimo está exaltado por algún sentimiento, 
hay algún t ras torno en nuestras ideas; no se presen-
tan á nuestro espír i tu en el orden habitual , sino en 
otro y según la impor tanc iaque en cada caso tengan 

unas ideas respecto de otras; por lo cual las pala-
bras se enuncian siguiendo ese orden de importan-
cia de las ideas. E n el ejemplo expuesto, la idea 
de caer nos hiere más vivamente la imaginación, 
que la idea del sujeto, y por eso colocamos el ver-
bo antes que el sujeto. 

_ 5.—Además de observarse la importancia rela-
tiva de las ideas, deben tenerse presentes estas dos 
reglas para usar el impérbaton: 1. " que no se fal-
te á la claridad; y 2. que no se contraríe el uso 
que del ^ hipérbaton hagan los buenos escritores. 
Si esta figura hace dudoso ú oscuro el pensamien-
to, ó se emplea de una manera inusitada, constitu-
ye un defecto, más bien que una licencia ó figura 
de construcción. 

6.—El hipérbaton bien empleado puede servir 
no sólo para la manifestación de nuestros pensa-
mientos en estado de agitación del ánimo, sino tam-
bién para expresarnos en lenguaje más . 'gallardo,' 
enérgico y armonioso que de ordinario, por la co-
locación ventajosa que para lograr estos fines de-
mos á las palabras, como puede verse en el ejem-
plo siguiente: 

Daránnos con abundantísima mano de su dul-
císimo fruto las encinas, asientos los troncos de los 
durísimos alcornoques, sombra los sauces, olor las ro-
sas, alfombras de mil colores matizados los extendi-
dos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna 
y las estrellas, á pesar de la oscuridad de la noche, 
gusto el canto, alegría el lloro, Apolo versos, el amor 
conceptos, con qxie podremos hacernos eternos y fa-
mosos no sólo en los presentes sino en los venideros 
siglos. 



7 — E l lenguaje de la poesía, que debe ser todo 
imaginación y.sentimiento, usa el h ipérba ton con 
más frecuencia y libertad que la prosa. E jemplo : 

Por las henchidas calles 
Gri tando se despeña 
La infame turba que abrigó en su seno. 
Rueda allá rechinando la cureña. 
Acá retumba el espantoso t rueno. 
All í el joven lozano, 
E l mendigo infeliz, el venerable 
Sacerdote pacífico, el anciano _ 
Que con su arada faz respeto imprime, 
J u n t o s amar ra en su dogal t i rano. 
E n balde, en balde gime 
De los duros satélites en torno 
La tr iste madre, la afligida esposa, 
Con doliente clamor; la pavorosa 
Fa ta l descarga suena, 
Que á luto y l lanto eterno las condena. 

8.—La elipsis es la figura de construcción, que 
consiste en omitir una ó más pa labras que en ri-
gor gramatical deberían usarse, pero que no son 
necesarias para que se comprenda el pensamiento; 
v. g.: Pedro estudia Aritmética y Juan Geografía, 
palabras entre las cuales está omit ida la forma 
verbal estudia. 

9 .—En vir t ud de esta figura se omite unas veces el 
sujeto, otras el verbo, otras el a t r ibuto ó a lgún com-
p l e m e n t o ^ á veces dos ó más de estos elementoss 
de las oraciones. 

10.—Unas veces la palabra o m i t i d a es entera-
mente igual á otra que acaba de emplearse, como 
estudia en el ejemplo anterior; y o t ras v a r í a l a pa-
labra omitida respecto de la usada, por tener dife-
rentes accidentes gramaticales, como en ella es es-
tudiosa y ellos no, en que están omit idos son y es-
tudiosos que no tienen los mismos accidentes que 
es y estudiosa. 

11.—La elipsis, como el h ipérba ton , puede co-
municar á las cláusulas más elegancia y energía, 
lo que puede comprobarse con el e jemplo que dice: 
daránnos con abundantísima, etc. (V. la pág. 339). 

12.—La elipsis, para que esté bien empleada 
no ha de dañar á la claridad, n i lia de ' emplea r se 
contrar iando el uso. 

13.—Antiguamente se usaban elipsis más atre-
vidas que las que ahora se emplean, como las si-
guientes citadas por la Academia Española : 

Pues habiéndole escrito,, no m e ha honrado 
Como merece la que tú me h a s dado. 

—Pues ¿tú tristezas conmigo; 
Tú, Señor ?—Que no lo estoy. 

La minaron (una fortaleza) por tres 'partes: pe-
ro con n inguna se pudo volar lo que parecía me-
nos fuerte. 

E n los ejemplos anteriores se sobreentienden, 
respectivamente, las palabras honra, triste y mina, 
debiendo decirse la honra que tú me has dado, no 
estoy triste, y con ninguna mina se pudo volar. 



14.—El pleonasmo consis te en emplea r palabras 
que parecen r e d u n d a n t e s ó innecesar ias pa ra que 
se ent ienda el p e n s a m i e n t o q u e se quiere enun-
ciar, pero que t i e n e n por objeto ciar m á s fuerza á 
las expresiones. Así , cuando decimos yo lo vi con 
mis propios ojos, tú mismo lo dijiste, etc., comete-
mos pleonasmos, p o r q u e p a r a q u e se comprendie-
ran los p e n s a m i e n t o s bas ta r ía decir lo vi, lo dijiste. 
Tales expresiones s o n opor tunas , por ejemplo, en 
'»oca de u n a p e r s o n a que, p a r a lograr q u e se dé 
crédito á lo que ref iere , necesi te a f i rmar lo de una 
manera enérgica. 

1 5 — S u p u e s t o q u e el p leonasmo se usa p a r a ha-
blar con m á s ene rg í a , deberemos excluir de nues-
tras expresiones t o d a s aque l l a s pa labras redun-
dantes ó sob ran te s q u e no c o n t r i b u y a n á ese objeto; 
porque el d e j a r l a s h a r á defectuoso el nso de la fi-
gura de que h a b l a m o s . Así que , es preciso evitar 
en el l engua ja o r d i n a r i o expres iones t a les corno 
subir arriba, bajar ahajo, entrar adentro, salir afue-
ra, etc. 

16.—La silepsis es l a figura de cons t rucc ión , que 
consiste en a l t e r a r l a concordanc ia de las palabras, 
como cuando d e c i m o s : estaba la muchedumbre tan 
irritada, que,sin respetar personas ni propiedades, 
acuchilla ban á cuantos encontraban, derribaban las es-
tatuas, incendiaban los edificios, etc. E n es te ejemplo 
el su je to muchedumbre deber ía concertar con los ver-
bos acuchillaban, encontraban, derribaban é incendia-
ban, puestos en s i n g u l a r ; pero se supone q u e quien 
refiere el hecho e s t á m u y acalorado, y no puede con-
siderar que h a a l t e r a d o la concordancia , s i n o que só-
lo p iensa en que , s ign i f i cando muchedumbre muchas 

personas, puede ta l pa labra concertar con los ver-
bos en n ú m e r o p lu ra l . 

17.—La traslación ó el enálage consiste en usar el 
verbo en t iempo diferente del que correspondería; 
v. g.: estaba yo ayer escribiendo, cuando repentina-
mente oigo un grito, me asomo á la ventana y veo 
que cae una persona bañada en sangre, y que otra 
se aleja precipitadamente; e jemplo en que se dice 
oigo, asomo, veo, cae y aleja, en vez de oí, asomé, vi, 
rayó v alejó, supuesto que se t r a t a de t iempo pasa-
do. 

18.—Esta al teración de los t iempos del verbo 
reconoce por causa que, el que refiere un suceso que 
le ha conmovido v ivamente , lo refiere corno si 
a l t iempo de hacerlo, todav ía estuviera presencian-
dolo: t an grabados pueden a lgunos hechos queda r 
e n nues t r a imaginación por m á s ó menos t iempo. 

19.—El pleonasmo, l a silepsis y la traslación 
son menos usados que el h ipé rba ton y l a elipsis. 

2 0 — Además de las figuras de construcción, h a y 
•en castel lano, como en las demás l enguas ciertas 
expresiones par t iculares , ó ciertos modos de ha -
b la r excepcionales, que genera lmente no se su j e t an 
á reglas de s in taxis y q u e parecen vacíos de sen-
tido. pero que ya h a n sido consagrados por el uso, 
los cuales se l l aman modismos ó idiotismos, como a 
pie juntillas, tomar las de Villadiego, á la buena de 
Dios, á más ver, etc. * 

21.—Los idiot ismos del castel lano se l l a m a n 
hispanismos, así como los del francés, ingles, ale-
mán , i tal iano, l a t ín y griego, se l l aman , respecti-
vamente , galicismos, anglicismos ó anghcanismcs, 
germanismos, italianismos, latinismos, y grecis-
mos ójielenismos. 

• 



CEESTIONARIO. 

1.—¿Qué es Sintaxis figurada? 
2.—¿Qué nombre reciben las alteraciones de las 

reglas de la Sintaxis regular? 
3.—<Qué es hipérbaton? 
4.—En qué se funda el uso del hipérbaton? 
5.—A qué reglas debe sujetarse tal figura? 
(5.—¿Para qué sirve el hipérbaton? 
7.—¿En qué lenguaje se emplea más y porqué? 
8.—¿Qué es elipsis? 
9.—¿Qué elementos de la oración pueden omi-

tirse por elipsis? 
10.—¿Son idénticas las palabras que se emiten á 

otras empleadas antes? 
11.—¿Para qué sirve la elipsis? 
12.—¿Con qué requisitos dtbe usarse? 
13.—¿Qué c l ' s e de elipsis se usaban antigua-

mente? 
14.—¿Qué es pleonasmo? 
15.—¿Qué palabras deberemos desechar no obs-

tante ser legítimo el uso del pleonasmo? 
16.—¿Qué es silepsis? 
17.—¿Qué es enálage? 
18.—¿Por qué se cambia á veces el uso de las 

formas vei bales? 
19.—¿Se usan mucho el pleonasmo, la silepsis y 

el enálage? 
20.—¿Qué son modismos? 
21.—'Cómo se l laman los del castellano? 

E J E R C I C I O . 

Dígase qué figuras de construcción se emplea-
ron en las páginas 186 y 187. 

L E C C I Ó N VI I I . 

Cualidades de las cláusulas—Claridad—Ambigüe-
dades—Corrección—Propiedad-—Solecismos. 

1.—Las cláusulas, y las expresiones que aunque 
no consti tuyan cláusula consten de dos ó más pa-
labras, deben tener, lo mismo que las palabras 
aisladas, estas t res cualidades: claridad, corrección 
y propiedad. Lo que digamos de las cláusulas es 
aplicable á dichas expresiones. 

2.—Tocante á la c lar idad, hay cláusulas claras, 
oscuras y ambiguas, entendiéndose por unas y otras 
lo mismo que respecto de las palabras. De cláu-
sulas claras no es necesario citar ejemplos; es cláu-
sula oscura la final de los versos siguientes: 

¿Qué es nuestra vida m á s que un breve día 
Do apena sale el sol c u a n d o se pierde 
E n la tiniebla de la noche fría? 

¿Qué es más que el heno, á la mañana verde,. 



Seco á la t a rde ' ¡Oh, ciego desvarío! 
¿Será que de este sueño me recuerde? 

* ¿Será que pueda ver que me desvío 
De la vida viviendo, y que está unida 
La cauta muerte al simple vivir mío ? 

3.—Es cláusula a m b i g u a ésta: el cura pidió las 
llaves á la sobrina del aposento, porque la cons-
trucción parece da r á e n t e n d e r que la sobrina es 
sobrina del aposento, así como se dice la ventana 
del cuarto. 

4.—Para que las c l áusu la s sean claras, es nece-
sario que lo sean los pensamien tos por ellas ex-
presados, y que se usen convenientemente las pa-
labras técnicas, cultas y equívocas, de que se habló 
en otro lugar. Es a d e m á s preciso que, como dice 
Gómez Hermosil la, cada\ palabra se coloque en el 
paraje que más claramente haga ver cuál es aquélla 
á que se refiere. O, en o t r o s términos, es necesario 
que se coloquen de t a l m a n e r a las palabras, que 
por la misma colocación, á fa l ta de otro medio, se 
vea claramente la re lac ión ó el régimen que las 
pa labras tienen entre sí, á fin de que no se pierda 
esa relación por la in terpos ic ión inoportuna de otros 
vocablos. 

Un ejemplo ac la ra rá la doctr ina. Si decimos, 
hablando de un vestido grande: 

5.—Vendo un vest ido p a r a n iña de lana grande; 
vendo un vestido g r a n d e pa ra n i ñ a de lana, ó 
vendo u n vestido de l a n a p a r a n iña grande; en los 
tres casos fa l taremos á l a c la r idad , por efecto de una 
mala construcción en q u e se pierde la relación ó el 

régimen entre vestido y grande y entre vestido^y 
lana; y además parece establecerse una relación 
entre niña y lana n iña de lana1 , entre lana y gran-
de ( lana grande , entre grande y niña (grande pa-
ra n iña ', entre lana y niña ( lana para n iña , y en-
tre niña y grande [niña grande1 . Pa ra enunciar 
con claridad el pensamiento debería decirse: 

Vendo un vestido grande, de lana, para niña, no 
olvidando poner comas á continuación de grande 
y de lana para que no se ent ienda grande de lana, 
ni lana para niña. 

6.—Las palabras que más fáci lmente pueden dar 
lugar á oscuridad ó ambigüedad, son: 1. ° los ad-
jet ivos colocados cerca de dos sustantivos, sobre 
todo si son aquéllos de una sola terminación para 
sustant ivos masculinos y femeninos; y en particu-
lar el posesivo su; y 2. ° los adverbios, principal-
mente si están colocados cerca de los verbos; 
Ejemplos: 

1. ° Rodaban en la a tmósfera ligera 
Las olas de oro de la luz pr imera, 
Y levantando púdica su velo 
Gentil la Primavera 

2. ° Cual casto rayo de la l u n a e r ran te 
E n u n girón perdido de las b rumas 

3. ° E l primero en dar el golpe fué el colérico 
vizcaíno, el cual fué dado con t an t a 
fuerza 

4. ° Pedro dijo"á J u a n que todavía no llegaba 
su coche. 



5. ° Mañana piensa venir . 

6. ° Primero quieren llegar con su padre. 
7. ° E l las pretenden únicamente cantar . 

E n el primer ejemp'o parece, por la construc-
ción, que el velo es el gentil y no la Primavera; en 
el segundo es dudoso si se quiso decir rayo erran-
te ó luna errante, y rayo perdido 6 girón perdido, y 
errante en un girón; en el tercero laconstrucción per-
mi te que se ent ienda que el vizcaíno fué dado con 

furza, en vez de el golpe fué dado; en el cuarto no 
se sat'e de quién es el coche; en el quinto se dice 
mañana piensa, queriendo decirse venir mañana; 
en el sexto se dice primero quieren, en vez de lle-
gar primero; y en el séptimo no se sabe si el úni-
camente modifica á pretenden ó á cantar. 

7.—Aunque los adjet ivos y los adverbios sean 
las palabras que con más frecuencia contribuyan 
á la oscuridad ó ambigüedad de las cláusulas, 
también otras partes de la oración pueden hacerlo 
á veces, como se ve en este ejemplo: 

Caminaban mi hermano y mi tío, cuando él le 
dijo que ya necesitaba descansar, ejemplo en que 
no se sabe quién es él, ni quien necesita descansar. 

8.—Respecto"de la corrección, son aplicables á 
las cláusulas las denominaciones, divisiones y 
doctr inas aplicadas á las palabras al hablar de es-
ta misma cualidad, con las diferencias que pueden 
verse en seguida: 

E j e m p l o de construcción ant icuada: decirle keis, 
por le diréis; prometérselo Ida, por se lo prometería. 

E n vez de la doctrina de las figuras de dicción, 
es aplicable la doctr ina de las figuras de construc-
ción. 

9 — L a diferencia capi tal tocante á las reglas de 
corrección, consiste en que si a lgunas veces, en 
los términos ya explicados, se toleran las pala-
bras nuevas ó los neologismos, nunca serán tole-
rables las construcciones nuevas tratándose de una 
lengua enteramente formada, y rica en construc-
ciones, como lo es la castellana. De manera 
(pie debemos proscribir de u n a manera absoluta 
los galicismos de construcción, anglicismos, etc., 
etc., porque tales construcciones son de todo punto 
innecesarias en la lengua, sea cual fuere el pensa-
miento que t ra temos de enunciar . 

10—Ejemplos de galicismos de construcción: 
Es por esto que sucedió tal cosa, en vez do por 

esto sucedió tal oosa; vos no sois que un subalterno, 
por vos no sois más^que ron subalterno, ó ros no sois 
sino un subalterno;\cuando él vendrá, por cuando él 
venga. 

11.—Lo dicho en cuanto á propiedad, precisión 
y exacti tud de las palabras, es aplicable á las 
cláusulas. 

12.—Para hab la r con toda propiedad, además 
de usar las pa labras propias, y de estudiar la len-
gua concienzudamente, es necesario conocer y me-
di ta r bien el a sun to de que se trate; porque la fa l -
ta de conocimiento ó de meditación nos hará ha-
blar de un modo vago ó genera', sin hallar fácil-
mente las expresiones que precisen nuestro pen-
samiento y no digan m á s ni menos de lo que de-, 
bemos expresar. 

13.—Toda fa l t a que se cometa cont ra ía Sintaxis 
recibe el nombre de solecismo; de manera que u n a 
fal ta de concordancia, u n a ambigüedad por m a l a 



construcción, u n gal ic ismo de construcción, etc., 
reciben ese nombre genér ico de solecismos. 

14.—Algunos ex t i enden la denominación de 
barbarismo á toda sue r t e de faltas gramaticales, 
de manera que inc luyen los solecismos entre los 
barbarismos. 

15.—Monlau explica en estos términos el origen 
de la palabra solecismo: 

"Solia era u n a c i u d a d de la isla de Chipre, 
cons t ru idabajo los auspic ios de Solón Pron-
to acudieron al seno de l a c iudad nueva gran nú-
mero de extranjeros, y en par t icular muchos ate-
nienses Resu l tado de ello fué que, á la vuel-
t a de pocos años, pe rd ie ron los atenienses la fuer-
za de su dialecto ático, h a b l a n d o u n a mezcla de 
á t i c o y de solio.—De ah í , pues, que el cometer 
solecismos significara p r o p i a m e n t e hablar como en 
Solos, á la manera de los hab i t an te s de t a l ciudad, 
empleando locuciones vic iosas , etc " 

C U E S T I O N A R I O . 

1.—¿Qué cualidades h a n de tener las cláusulas? 

2.—¿Qué se ent iende por c láusulas claras, am-
biguas y anfibológicas? 

3.—¿Qué ejemplo p u e d e darse de cláusula am-
bigua? 

4.—¿Qué se necesita p a r a que las cláusulas sean 
claras? 

5.—¿Con qué e jemplos puede aclararse la regla 
relativa á la c lar idad? 

6.—¿Qué palabras p u e d e n m á s fáci lmente contri-

buir á la oscuridad v'.ála ambigüedad de lascláu-
sulas? 

7.—¿Pueden otras palabras contr ibuir á lo[mis-
mo? 

8 — ¿ E s apl icableá la corrección de las c l áusu -
las lo relativo á la corrección de las palabras? 

9.—¿Qué diferencia m u y impor tante hay entre 
u n a y otra doctrina? 

10.—¿Qué ejemplos pueden darse de galicismos 
de construcción? 

11.—Lo í relativo á la propiedad de las palabras, 
¿es aplicable á la de las cláusulas? 

12.—¿Qué se necesita para hablar con propie-
dad? 

13.—Qué es solecismo? 
14.—¿Es un barbarismo el solecismo? 
15.—¿Cuál es el origen de esta palabra? 

F I N -



APENDICE. 

Por vía de apéndice á las lecciones precedentes, 
nos parece oportuno inser ta r á continuación u n 
ex t rac to de tres capí tulos pertenecientes al t rata-
do de Etimología escrito por el Dr. D. Pedro Fe-
lipe Mohlau, y que t r a t an , respectivamente, de la 
Ortografía, y del origen y formación de la lengua 
•castellana. Después pondremos unos ejercicios 
generales de Prosodia no incluidos en el lugar co-
rres, endiento. [Pág . 41], 

C A P I T U L O IV. 

i ) b l a o r t o g r a f í a . 

Las palabras p ronunc iadas sólo afectan al oído, 
y son fugaces: las pa labras escritas son visibles y 
permanentes. 

La utilidad, l a ; mpor tanc ia y hasta la necesidad so-
cial de la escritura, son tan palmarias , quedesde lue-
go deben haberse ocurr ido á los primeros hombres 



que se constituyeron en sociedad. Desde los tiem-
pos primit ivos empieza, pues, la his tor ia de la es-
cr i tura. 

Pr imeramente fué ideográfica, ó representativa 
de las ideas, no de las p a l a b r a s ó voces. La pin-
tura material de los objetos, y luego la p in tura 
metafórica [símbolos y geroglífieos], fueron los 

y medios que se emplearon a l principio. 

Reconocidala insuficiencia de aquellos sistemas, 
se inventó la escritura fonográfica, ó representa-
ción de los sonidos, de l a s voces. A la p in tura de 
las ideas sucedió la p i n t u r a de las palabras y este 
t ránsi to fué f u n d a m e n t a l y de inmensa trascen-
dencia. La escritura fonográfica es la más admi-
rable de todas las invenc iones humanas . Analizó-
se el fenómeno de la, fonación ó pronunciación y se 
vióque se componía cíe s í labas : discurrióse un signo 
pa ra cada sílaba, y r e s u l t ó la escri tura silábica. 
Puesto el hombre en t a n buen camino era natural 
que completara el aná l i s i s : con efecto, halló muy 
pronto que las sílabas p o d í a n descomponerse en 
letras, vocales y consonantes , discurrió un signo 
para cada letra, y resu l tó la escr i tura literal ó al-
fabética. 

E l conjunto de las letras, 6 de los signos repre-
sentativos de cada e l emento fonético, constituye 
lo que l lamamos el alfabeto ó el abecedario. 

Un buen alfabeto deber ía contener todas las articu-
laciones; p in ta r cada u n a de ellas por medio de un 
signo racional, adecuado, pero sobre todo único, fijo 
é invariable, para cada ar t icu lac ión; y por último 
presentar estos signos o rdenados ele una manera na-
tu ra l y lógica. No nos a t r evemos á asegurar que sea 

posible la formación de un alfabeto tan filosófico 
como acabamos de indicar, é ignoramos si en las 
pr imeras edades del mundo existió; lo que sabe-
mos es que todos los alfabetos conocidos, se pare-
cen bastante los unos á los otros, y que todos tie-
nen sus defectos. Ni están determinadas en ellos 
todas las articulaciones del respectivo idioma, ni 
los signos con que se representan las admit idas son 
todos racionales y adecuados, n i todos son fijos é 
invariables en su representación, ni se nos presen-
tan ordenados como corresponde. 

Examínese el alfabeto castellano, por ejemplo, que 
es uno de los menos imperfectos, y se verá, no obs-
tante, que carece de signos para los diptongos y trip-
tongos, así como para las modificaciones especiales 
de las vocales: esas modificaciones á la verdad no son 
muchas, pero tienen algunas, par t icu la rmente res-
pecto de la E y de la 0, y cada u n a de ellas debe-
ría tener un signo propio ó u n carácter alfabéti-
co determinado. Exceptuando la L, la 0, la B, la 
F, la S, la T y la Z, casi n inguna de las demás 
letras tiene u n a forma expresiva y adecuada á su 
índole fonética.—La O tiene dos sonidos, según 
precede á las vocales a, o, u, ó á las e, i: en igual 
caso se encuentran la G y la J: la Ch, es un signo 
doble, pudiendo y debiendo ser sencillo: en igual 
caso se encuentra la Ll: la G representa dos soni-
dos: la H ni es signo alfabético, porque en rigor no 
representa una vocal ni una consonante: la I tie-
ne un^ doble signo con la duplicación inú t i l de 
la Y, l lamada consonante y griega, pero que r i 
es consonante ni griega: la X, es t ambién un sig-



no inút i l , porque no es más que la abreviación de 
dos letras que ya poseemos, la C ó K y la S. Por 
último, á todos esos defectos se añade, que en nues-
tro a l fabeto no se hal lan colocadas las letras por 
su orden sucesivo de vocales puras, vocales modi-
ficadas, consonantes labiales, l inguales y gutura-
les, que es el orden en que debieran estar. 

Perdida l a pr imera oportunidad de formar un 
alfabeto, ya no es [ osible que se presente otra. Las , 
lenguas son esencialmente progresivas, pero con 
estricta sujeción á las condiciones bajo las cuales 
se fo rman , y en ellas nada hay que pueda tener 
efecto re t roact ivo; toda innovación súbita y más 
ó menos radical produce el caos. 

Ahora b ien : si la ortografía es, como general-
mente se dice, el ar te de representar los sonidos, 
por medio de sus respectivos signos, resulta que 
una buena ortografía supone un buen alfabeto; 
y que u n alfabeto imperfecto, producirá una 
or tograf ía también imperfecta; y como los alfabe-
tos de los idiomas conocidos son imperfectos, im-
perfecta e3 también su ortografía. 

Dado u n alfabeto perfecto, con las condiciones an-
tes señaladas, la base de la Ortografía, en los idio-
mas primit ivos, hubiera podido ser su exactacon-
formidad con la pronunciación; pero en el día 
esta conformidad sólo puede tener lugar, cuan-
do más, respecto de las pronunciaciones absolu. 
tamente inequívocas é invariables. E n el caste-
llano y en todos los idiomas derivados, la ra-
zón de la escri tura, la base fundamenta l de una 
buena ortografía, no puede ser la pronuncia-
ción, s ino que ha de ser la etimología, el origen. 

Así es que los fonógrafos, ó los que quieren a jus -
tar exactamente la ortografía á la pronunciación, 
se ven obligados á inventar caracteres, á variar 
el valor de los existentes, y á reformar por su cuen-
ta el alfabeto. Pero esas reformas, en el estado 
actual de las lenguas son ya peores que el defecto 
que se pretende corregir; y por o t ra parte los 
neógrafos que así se l laman los innovíídores en 
mater ia de ortografía^, debieran saber que los que 
leemos de corrido no leemos ya sílaba por sílaba, 
sino que todas las letras de una palabra, tal vez 
tres ó cuatro palabras juntas , vienen á f o r m a r á 
nuestros ojos un todo único, u n a sola figura; y que 
esta figura nos choca en gran manera , cuando la 
vemos al terada en sus partes por caracteres con cu-
yo aspecto no ^ t a m o s familiarizados. <?A quién 
no choca, v. g., ver escrito ke por que, y Unta por 
quinta, como han pretendido algunos neógrafos? 
Admit idas tamañas innovaciones, y otras pareci-
das, no diremos que fuese preciso quemar todos lo* 
libros estampados desde la invención de la impren-
ta, pero sí que nos encontraríamos en la necesidad 
de aprende r dos alfabetos y A s ortografías, y 
además perderíamos por completo el conocimiento 
de la filiación de las palabras. Las obras de nues-
tros autores clásicos dejarían de estar escritas en 
castellano, ó lo estarían en un castellano muerto, 
que sería necesario aprender como se aprende 
ahora el griego y el lat ín. 

La ortografía, según denóta la material composi-
ción de esta voz, es.la razón de la escritura. La orto-
grafía en las actuales condiciones de los idiomas cul-
tos, debe, pues, marear , no una pronunciación fu-



gaz, y que se encuentra p r o f u n d a m e n t e modifica-
da á cada tres ó cuatro leguas de camino que an-
demos y que en un m i s m o pueblo se modifica tam-
bién con el trascurso de los t iempos, sino el ori-
gen y la filiación de la pa labra , sin cuyos datos es 
imposible explicarnos s u verdadero valor y signi-
ficado. La pronunciación no inf luye para nada 
en el valor ín t imo de la pa l ab ra del hombre, y és-
ta no puede quedar def in ida sino por la etimolo-
gía, que es el principio y la razón de escribir en 
todos los idiomas der ivados. 

Antes de terminar este punto , haremos dos ad-
vertencias: 

Consiste la pr imera en que los nombres propios, 
así de persona como de lugar , son y deben ser los 
más respetados en su escr i tura . Los apellidos y 
los nombres geográficos de cada nación deberían 
ser inalterables en su esc r i tu ra nat iva, y pasar así 
á los demás idiomas. 

La segunda adver tencia que tenemos que hacer 
es:'que cuando, por rareza, encontremos alguna pa-
labra cuya ortografía n o esté fijada etimológica-
mente, deberemos a tenernos á lo que haya estable-
cido el uso general y cons t an t e de las personas 
eruditas. 

Por ú l t imo; hemos de t ene r presente que la 
puntuación const i tuye p a r t e de la ortogi'afía y es 
un accesorio m u y i m p o r t a n t e de la escritura, por-
que marca las divisiones esenciales de una oración 
ó cláusula y las pausas d e la voz en la pronuncia-
ción. 

CAPITULO V. 

d e l o r i g e n d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a . 

El castellano es uno de los idiomas que se de-
nominan romanes ó romances el francés, el i ta-
liano, el portugués y el válaco, con sus respectivos 
dialectos ; porque se consideran nacidos de la co-
rrupción del latín después de la caída del imperio 
romano. Es cierto, al menos, que examinada nues-
t ra lengua, la gran mayor ía de sus palabras son de 
procedencia la t ina inmediata . Las restantes tie-
nen diversos orígenes, que examinaremos breve-
mente. 

Del Latín.—Las cuat ro quintas partes de voces 
castellanas están tomadas directamente del La ' í n : 
—las unas sin variación en su est ructura silábica, 
y casi con su misma pronunciación, como amor, 
concordia, doctrina, examen, fórmula, inopia, pug-
na, sal, sol, etc.; o t ras l igeramente modificadas, co-
mo árbol (arbor), boca [bucca], envidia invidia) , 
lengua (lingua>, luz ( lux) , etc.; y otras con altera-
ciones eufónicas algo m á s notables, como bochorno 
¡de vulturno], trébol (de t r i fo l ium , etc. 

Es ta semejanza ó igualdad de muchas voces cas-
tellanas con otras la t inas , hizo m u y fácil que, en 
los tiempos antiguos de nues t ra Lengua, varios au-
tores hicieron a lgunas composiciones, t an to en pro-
sa como en verso, que eran bi-Ungües; esto es, cu-
yas palabras eran cas te l lanas y al mismo tiempo 
latinas. Composiciones de esta misma es. ecie tie-
nen el i tal iano y el por tugués . 



Otra prueba de la filiación la t ina del castellano, 
es el crecido número de expresiones p u r a m e n t e la-
tinas que se usan todavía en el lenguaje diplomá-
tico, en el foro, en medicina, teología y filosofía, y 
hasta en la conversación famil iar . 

Del Griego.—Mil cuatrocientos años a n t e s de Je-
sucristo, y, por consiguiente, siglos an tes de la do-
minación romana, vinieron los griegos á España, 
donde fundaron pueblos y ciudades, y dieron nom-
bre á varios sitios geográficos. Las Baleares, el 
Pirineo, Sagunto, y el mismo nombre España es 
quizás de origen griego. De aquí es que, aunque 
110 aseguramos que en aquella época t a n lejana, los 
habitantes de E s p a ñ a hab la ran el griego, el hecho 
'es que el castellano actual cuen ta var ias voces 
griegas que se consideran como restos de aquel 
tiempo ant iquísimo: tales son barrio, rara, goljo, 
mozo, pandero, plancha, relámpago, tío, tragar, tra-
gón, trébedes y otras .—A estas voces tomadas di-
rectamente hay que añad i r las innumerab les que 
hemos recibido por medio del la t ín, pero con tra-
za evidentemente griega; como son todas las rela-
tivas á ciencias y ar tes , y a lgunas de uso vulgar; 
v. g.: agonía, anfiteatro, ángulo, biblioteca,filosofía, 
física, crítica,parábola, gramática, tipo; por último, 
hay otras traídas del griego, que son de formación 
reciente, y que empleamos para dar nombre á los 
descubrimientos que sin cesar se van haciendo en 
las artes y las ciencias, como barómetro, fotografío^ 
geología, neologismo, ortopedia, telégrafo, termóme-
tro, utopia y otras muchas . 

De lo que acabamos do decir, resulta que el i lio-

ma latino, puede mirarse como padre del castella-
no, y el griego como abuelo. Y puede decirse con. 
mayor exacti tud que el lat ín es el padre, y el grie-
go el tío carnal del castellano. Con efecto, el la-
t ín y el griego son idiomas hermanos, son dos len-
guas que no se derivan la una dé l a otra, sino que 
tienen un origen común, á saber, el sánscrito, len-
gua asiática, idioma el más ant iguo del pueblo In-
dio. 

Del Godo.—Del idioma de los godos toman ori-
gen como un centenar de voces usadas en el caste-
llano, casi todas ellas nombres propios, ó términos 
de guerra (lo cual consiste en que la ocupación de 
España por los godos, fué casi puramente mil i tar) , 
y algunas pocas de objetos comunes. Formadas 
de raíces godas fueron las palabras A déla, Adolfo, 
Alarico, Alberto, Bernardo, Carlos, Ernesto, Valde-
maro, Vilfredo, y otros' muchos nombres propios. 
De origen godo son también arnés, bagaje, batalla, 
esgrima, estufa, fecha, flota, galán, gve> ra, parque, 
tropa, etc., etc. 

E l godo influyó también a l te rando varias voces 
de origen latino: así perla n » es más que la voz l a -
t ina petnda (piedrezuela), d iminut ivo de petra, 
al terada por los godos. 

Del Arabe.—Este id ioma, que es afín del h e -
breo, estuvo inf luyendo considerablemente por 
espacio de siete siglos en el romance castellar- , 
no y pr incipalmente en su pronunciación. Co-
municó al castellano muchas desinencias, m u -
chas voces y frases, a r ra igando además el uso 
de los afijos, de los artículos, de la no decl i -
nación de los nombres. Todavía nos quedan 



•del árabe más de un mil lar de voces, muchas de 
•ellas anticuadas, y otras que se usan aún, como 
alacrán, albacea, alcaide, alcantarilla, y casi todas 
las que comienzan con al; muchas de las que co-
mienzan en az, como azahar; en co, como colcha, co-
hecho; en za, como zafio, zaherir; en ha, como ha-
ragán; y, por último, muchas de las que comien-
zan en gua, como Guadalajara, que en árabe signi 
fica, río de las peñas. 

_ Del Vascuence.—Esta lengua singular y miste-
riosa, que todavía se mant iene in tacta en las pro-
vincias Vascongadas, ha dado también algunas pa-
labras al idioma castellano: como aldea, espada, 
mochila, mampara y otras. 

Del Francés.—Las relaciones del francés con el 
castellano, puede decirse que comenzaron desde 
las varias irrupciones de los antiguos celtas, l lama-
dos después galos y hoy franceses. 

Siendo el francés, el castellano y el italiano, co-
mo tres dialectos del lat ín que en diversos países 
sp corrompió casi en la misma época, resulta que 
aquellos tres dialectos, que hoy ya merecen el 
nombre de idiomas, son m u y parecidos. Real-
mente hay muchísimas voces m u y semejantes, y 
casi iguales en los tres idiomas, sin que pueda 
asegurarse cuál de los tres las formó primero. Sin 
embargo, el francés meridional ó provenzal pasa 
por ser el primer romance que se consti tuyó de un 
modo regular; y esto induce á creer que de él pu-
dieron tomar mucho los romances españo lé ita-
liano. 

_ A esa pr imera influencia hay que agregar la que 
ejercieron en el siglo XI las excursiones de los trova-

dores provenzales, los cuales pasearon su idioma 
por toda E u r o j a , y l legaron á hacerlo corno de 
moda en las principales cortes. 

La influencia del f r ancés en el castellano ha lle-
gado á ser m u y considerable, desde que la conti-
gü idad de los terr i tor ios de ambas naciones y la 
fácil é incesante comunicación de sus habitantes, 
h a n producido los efectos consiguientes al estado 
mora l y material de cada uno de los dos países. 
De muchos años acá, F r a n c i a ha hecho pasar á 
E s p a ñ a gran par te de sus libros, de sus artefactos, 
de sus modas y de sus costumbres, y de ahí las vo-
ces Comité,fricasé, edecán, (aide-de camp, ayudan-
te de campo) , pacledu (pas de deuxj,petimetre (pe-
tit-maitre), etc. 

Además de estas voces de modas, telas-, etc., el 
cas te l lano ha recibido y va recibiendo otras mu-
chas palabras, no f rancesas , pero formadas del 
griego ó del lat ín por los franceses, como acróba-
ta, cloroformo, decámetro, diorama, prestidigitación, 
etc.; las más de ellas per tenecientes á artes y cien-
cias. 

No sólo ha in t roduc ido el f rancés palabras nue-
vas p a r a el castellano ó romanceadas á la francesa, 
s ino que á veces a l t e ra l a acepción de las castizas, 
y t iende á destruir todo lo que consti tuye el que 
nues t r a lengua pueda l l a m a r s e verdadero idioma, 
a l t e r a n d o su s intaxis . E s a s tendencias se hal lan 
favorecidas por la c i r cuns tanc ia de haberse ge-
nera l izado bas tante el es tudio del francés, y so-
bre todo por el gran n ú m e r o de traducciones he-
chas por sujetos que n i comprenden bien el f ran-
cés, n i saben escribir el cas te l lano. 

T a m b i é n al estilo t r a sc i ende la influencia francesa, 



pues vemos á menudo adoptado s in necesidad ún-
estilo con pretensiones de sentencioso que destru-
ye la sonoridad del castel lano. E n ta l defecto 
incurren los que, por n o saber escribir, n i cómo 
formar cláusulas de considerable extensión, usan 
de períodos cortos, poniendo tres ó cuatro clausu-
litas, sin unión entre sí, y parraf i to cada dos ó 
tres líneas. 

Del Italiano.—Poco h a recibido de este id ioma 
el castellano; pero c u a n d o la guerra ú otras cir-
cunstancias han puesto en cont ra to los dos idio-
mas, se han introducido en el castellano cierto nú-
mero de voces, todas de procedenciagriega ó la t ina , 
pero romanceadas á la i t a l iana . Así cómo ahora 
los que hablan el español usan f recuentemente las 
palabras francesas merci, à la 'dernière, hôtel, soirée, 
toilette, etc., así también en los siglos XV y XVI , 
usaban muchas palabras y frases i ta l ianas: por 
ejemplo, al puchçro lo l l a m a b a n piñata, á la terne-
ra, vit ella-. 

Igual efecto que la guer ra y los viajes, produce 
la mucha afición á la l i t e ra tu ra de u n a lengua 
ex t ran je ra ; por esta ú l t i m a causa Cervantes, Er-
cilla y otros escritores del siglo de oro de nuest ra 
lengua, cometieron var ios i tal ianismos, y de este 
modo vinieron á nuestro idioma muchas Voces, co-
mo centinela (atalaya, escuchaj, duelo (desafio), 
hosterí^ i mesón , v o t ras .—Del i ta l iano proceden 
también muchas voces referentes á la p in tu ra , á 
la música y al canto, como escorzo, aria, dueto, 
piano, soprano, etc. 

De los idiomas germánicos.—A esta famil ia etno-
gráfica pertenecen el ('lemán y el inglés, lenguas de 
las cuales ha tomado m u y poco el Castellano, Con 

todo, son de procedencia alemana, coche, guante, 
jardín y los nombres de muchos minerales, porque 
en Alemania se cul t iva mucho el estudio de l a 
mineralogía. 

Del inglés hemos sacado hifteeh, bilí, esplín, ros-
b i f f ) uagon, v algunas* pa labras pertenecientes á 
manufacturas , caminos de hierro, mar ina y otras. 

De los idiomas americanos.—Las lenguas ame-
ricanas se dividen en once grupos, y cada uno de 
éstos en un gran número de familias. La Amé 
rica ofrece el fenómeno s ingular de que su pobla-
ción indígena f r m a apenas la cuar ta parte de su 
población total; y otro fenómeno no menos raro 
es que. entre esa cua r t a parte, se hablan 438 len-
guas diferentes y m á s de 2,000 dialectos. 

E l castellano ha tomado de los idiomas indíge-
nas de América muchas voces que significan ani-
males, árboles, f r u t a s , a r m a s ó útilesdomésticos:ese 
origen tienen, por ejemplo, las pa labras bejuco, bu-
taca, cacique, canoa, caoba ckiquihuite, guayaba, 
hamaca, maíz, metate, nigua, petaca, petate, pita, 
tuna, etc. 

De todo lo que hemos dicho se deduce, que los 
orígenes primarios y directos del castellano son, 
por el orden de su impor tanc ia , el latín, el griego 
v el árabe. Estos son los idiomas que modifican-
do el que pr imi t ivamente se hab laba en España,-
formaron el actual, castellano. Todos los demás 
orígenes que hemos recorrido, son secundarios y 
accesorios. 

La lengua lat ina debe considerarse como la fuente 
principal é inmediata del castellano, y por esta razón 
nadie^ puede conocer bien á fondo el castellano sino 



por medio del lat ín. Ambos estudios deben ca-
minar á la par ; porque m u y bien puede decirse 
del castellano que, el que no sabe lat ín, es incapaz 
de escribirlo con exacti tud y pureza. 

CAPITULO VI . 

d e l a f o r m a c i ó n d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a . 

La lengua castellana, que por haberlo sido des-
pués de la corte y de los t r ibunales supremos de Es-
paña, fué l lamada española, empezó á ser idioma 
vulgar ó romance hacia el siglo X ; tomó índole y 
forma de dialecto culto en el re inado de Alfonso el 
Sabio; adquirió cierta grandiosidad en tiempo de D 
J u a n I I y de los Reyes Católicos; brilló con pom-
pa y majestad en el re inado de Carlos I ; y bajo 
de su hijo Felipe I I se pulió, se enriqueció, y 
añad ió á la abundancia , m a y o r suavidad y armo-
nía. 

E l castellano ac tua l se considera como formado 
de la corrupción del l a t ín , s ó b r e l a base délos 
idiomas anteriores á la dominación romana, ex-
per imentando luego, según se ha dicho, las ' in-
fluencias sucesivas, y más ó menos poderosas, del 
godo, del árabe, etc. 

Los pormenores de la t rasformación de los vo-
cablos, consistieron en las modificaciones eufóni-
cas de que se ha hablado también. 

Los sustantivos se formaron generalmente del abla-
tivo del singular de la voz lat ina correspondiente: 
así deamore, animo, arte,-plebe, timore, unione,etc., 
se formaron amor, ánimo, arte, plebe, temor, unión, 
etc.—Los de procedencia griega están casi todos to-

mados del nominat ivo del singular, sin al teración 
a lguna , como ogcnía, analogía,antítesis, dogma,etc.. 
—Algunos pocos sus tan t ivos parecen haberse for-
m a d o del plural, como seña de signa; leña de lig-
na. 

E l p lura l se formó añadiendo la letra s á los sin-
gu la res que t e rminaban en vocal, y la sílaba es á 
los que te rminaban en consonante. 

L a declinación de los nombres 110 entraba en 
l a í ndo le del nuevo id ioma, y se desechó. Las 
modificaciones ó las ideas de relación que en el 
l a t í n expresa por las terminaciones l lamadas casos,. 
se f u e r o n expresando en el castel lano por medio 
de preposiciones, según se dice en la Gramática. 

T u v o desde luego el id ioma gran tendencia á la 
f o r m a c i ó n de derivados, t omando desinencias nue-
vas , y apropiándose, con ligeras modificaciones, 
m u c h a s de las la t inas . 

L o s adjetivos se f o r m a n del ablativo, como los 
sus t an t ivos : así de bono,malo, forti, prudenti, etc., 
se f o r m a r o n los ad je t ivos bueno, malo, fuerte, pru-
dente, e tc .—En el p l u r a l siguieron también las re-
g l a s de los sustant ivos. Se desecharon los com-
parativos, habiéndonos quedado tan sólo ^algu-
nos compuestos de prefijos, como anterior, supe-
rior, etc. 

L o s grados de la comparac ión se significaron 
por e l positivo precedido de voces especiales, como 
más, menos, muy, etc. 

L o s superlat ivos f u e r o n admi t idos con más la-
t i t u d , y siguiendo casi las mi smas reglas de la for-
m a c i ó n lat ina. 

L o s verbos sufrieron a l teraciones eufónicas análo-



gas á l a s délos sustantivos. Perdieron además la voz 
pasiva, que suplimos por medio de un verbo auxi-
liar y el l lamado adje t ivo pasivo, pero adoptaron 

•desinencias parecidas á las la t inas en la voz acti-
va. 

En cuanto á las i rregularidades de la conjuga-
ción, siguió el castellano la suerte de casi todos 
los idiomas; es decir que los verbos más usados 
en la conversación y en la composición, se a l te ran 

-ó corrompen, en sus principales modos y t iempos, 
por efecto del mismo uso.—Así, por ejemplo, in-
dar, decir, ser, estar, haber, querer, etc., son irre-
gulares en castellano, lo mismo que sus equiva 
lentes en los pr incipales idiomas conocidos. 

La supresión de la declinación de los nombres, 
la caí-i exclusión de los comparativos y superlati-
vos, y la reducción de la conjugación de los ver-
bos, suprimiendo la voz pasiva, j u n t o con la re-
pugnancia que tiene mientra lengua á formar pa-
labras yuxtapuestas y compuestas, denotan clara 
mente que el castel lano pertenece, por su carácter 
general, á la clase de las lenguas analíticas, ó sea 

•de las que tienden á expresar cada u n a de las di-
versas ideas, así principales como accesorias, con 
una voz especial ó d is t in ta .—El mismo carácter 
analítico se descubre en el francés y en los demás 
idiomas neolatinos. 

"Respecto de la t r a s fo rmac ión de las voces lati-
nas en romanceadas ó castellanas, conviene notar 
dos procedimientos que ha habido: el uno vulgar 
y desconcertado, el otro científico y ordenado. 

^ Así, tenemos muchas vooes mut i ladas más ó menos 
indiscretamente; v. gr.: deuda dedebitum, esparcir de 

••spargere, etc., y otras t rasformadas de un modo re-
gular, coma deliberar de deliberare, proscenio, de 
proscenium, etc. 

Este doble proceder, que se observa tambie'n en 
el trances, i taliano y demás idiomas neolatinos, es 
m u y na tura l : el pueblo incul to necesita voces para 
significar los objetos más triviales y expresar sus 
ideas mas comunes, y saca las palabras de donde 
las encuentra, mal t ra tándolas y estropeando sus 
elementos silábicos, sin tener quizá muchas veces 
de acomodarse á la pronunciación nueva. Los 
eruditos, por el contrario, toman las voces que ne-
cesitan, pero las sujetan á un modo de formación 
mas regular y metódico, porque conocen las deplo-
rables consecuencias de una alteración tumul tuosa 
é in fundada de los elementos radicales. 

Los extranjeros que muchas veces por causa ' de 
guerra ú ocupación mili tar , t ienen que explicarse 
•en la lengua del país donde se hal lan, estropean 
las palabras por el mismo estilo que el vulgo; de 
este modo se viene á formar otro elemento de per-
turbación que el etimologista debe tener en cuen-
ta. 

E l primer resultado de esta doble formación es 
-que, en un idioma derivado como el castellano, las 
voces más antiguas, las que expresan las ideas m á s 
elementales y corrientes, son cabalmente las más 
desfiguradas y de etimología m á s oscura, porque 
casi todas corresponden á la formación popular. 

Otro resultado notable del fenómeno de la doble 
formación, es queen muchos cosos u n a sola voz lati-

\ 



n a h a t ra ído al cas te l lano dos romanceadas : la 
u n a popular y la o t ra erudi ta . Así de acer se h a n 
der ivado acre, y agrio; de ratio, razón y ración-, 
de parabola, parábola y palabra. De al l í nacen p o r 
precisión dos series de derivados, los cuales pa re -
cen diversos en su etimología, sin serlo rea lmente , 
y de aquí o t ra f u e n t e de abundancia pa ra el caste-
l lano; pero t ambién u n a fuen te de voces s inóni -
mas , cuyas diferencias de significación cuesta g r an 
t r a b a j o de te rminar , d i f icul tando el escribir con to-
da precisión. 

Al mismo t iempo que fo rmaba e r ca s t e l l ano las 
voces, f ué adop t ando ó creando locuciones, modos 
adverbiales, ref ranes , etc., cons t i tuyendo gradua l -
mente su sintaxis, pa ra lo cual tomó bas t an te de 
la la t ina, s in de ja r de establecer a lgunas construc-
ciones nuevas , y de re tener a lgunas o t ras peculia-
res suyas desde los t iempos m á s remotos. Aten-
diendo á esa const i tución s in táxica especial, for-
m u l a la g r amá t i ca cas te l lana sus reglas de concor-
dancia , régimen y construcción. 

Respecto de la prosodia, si bien el cas te l lano no-
guardó la apl icación t an regular y del icada del 
acento, de la c a n t i d a d y de la aspiración, es, sin 
ombargo, u n a d é l a s lenguas más armoniosas. La 
feliz dis t r ibución d é l a s vocales en sus voces, la 
variedad de te rminac iones y la he rmosu ra de la 
asonancia ó niedia r ima , hacen admi rab le y musi-
cal su poesía. 

E n cnan to á la ortografía, queda dicho ya lo 
más esencial en el capi tu lo IV. 

Cons t i tu ida la lengua, pasado el período de for-
mación popular y confusa, debi l i tadas por el t ras-
curso del t i empo las inf luencias de los idiomas de 
origen, se pul ió y perfeccionó nues t ro romance 
cu l t ivándolo con esmero los l i teratos de las nacio-
nes en que se hab la . Dióse pr incipio á ese t raba-
jo complet ivo en los siglos X V , X V I y X V I I y se 
ha ido con t inuando has ta nues t ros días Desde 
entonces se h a n eufonizado much í s imas voces- se 
h a n an t icuado m u c h a s t ambién ; se han var iado 
las acepciones de a lgunas ; se han ex tendido y 
mul t ip l i cado las de o t ras ; se h a n sacado nuevas 
voces del griego y del la t ín , y admi t ido las necesa-
r ias de los id iomas vivos; su je tando unas y otras á 
las reglas de la der ivación; se h a reformado el a l fa-
beto, y , por consiguiente, la or tograf ía ; se han aban-
donado ciertos giros y modos de hab la r ; se han fi-
j ado los generos de varios sus tan t ivos ; se l lan va-
n a d o a lgunas inflexiones en la conjugación de los 
verbos; y, por ú l t imo, sé han hécfio o t ras modifi-
caciones que sería muy largo enumera r . 

E l estudio de esas modificaciones, es el es tudio 
de la h is tor ia et imológica; y para hacerlo con fru-
to, deben estudiarse, las tablas etimológicas, los 
diccionarios; y famil iar izarse con la lectura de 
obras correspondientes á las diversas épocas de la 
11 t e ra tu ra españo la. 

ó oc> V <»,(nq I-«oni'. h «tinta pío® 
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E J E R C I C I O S G E N E R A L E S E N PROSODIA. 

I. 

Era la sexta aurora. Todavía 
El ámbito profundo 
Del éter el Fíat-lux estremecía. 
Era el sereno despertar del mundo, 
Del tiempo la niñez. Amanecía, 

0 

( M . M . F l o r e s ) . 

Era, voz disílaba, grave porque se acentúa (pro-
sódicamente * (1) en la penúl t ima sílaba; su pri-
mera sílaba, que consta de voz simple, es larga 
por estar acentuada, y la 2. 03 es breve, y con 
articulación directa simple porque la consonante 
precede á la vocal. 

La, voz monosílaba, sin acento prosódico, es síla-
ba breve, y con articulación directa simple porque 
la consonante precede á la vocal. 

Sexta, voz disílaba, grave porque tiene el acento en 
la penú l t ima sílaba; su p r imera sílaba es larga, por 
te rminar en consonante y estar acentuada, y t iene 
articulación mixta de directa simple é inversacom-

(1) El acento de que hablamos en este ejercicio, no es 
el acento escrito ú ortográfico [ ' ] , s inoel prosódico ó pronun 
ciado, que es el esfuerzo particular que hacemos al pro-
nunciar alguna sílaba, prescindiendo de que lleve ó no el 
acento escrito. 

puesta, porque lleva una consonante al principio y 
dos después de la vocal (x vale por es). La 2. d sí-
laba es breve, y tiene articulación directa simple por-
que la consonante precede á la vocal. 

Aurora, voz trisílaba, grave porque está acentua-
da en la penúl t ima sílaba; su 1.1:3 sílaba es larga 
porque la consti tuye un diptongo, y no t iene ar-
ticulación; la 2. sílaba es larga por estar acen-
tuada, y tiene articulación directa simple, porque 

la consonante precede á la vocal; la ú l t ima sílaba 
es breve, y tiene art iculación directa simple por-
que la consonante precede á la vocal. 

Todavía, voz polisílaba porque consta de cua-
tro sílabas, pues vía no forma diptongo, por pro-
nunciarse en dos emisiones de voz. E s voz grave, 
porque se acentúa en la penúl t ima sílaba; su 1. 
sílaba es breve, y tiene art iculación directa simple, 
porque la consonante precede á la vocal; de la 2. 
sílaba hay que decir lo mismo que de la 1. ^ ; la 
3. es larga por estar acentuada, y tiene articula-
ción directa simple, como las dos anteriores, y la 
4. ^ es breve y no tiene art iculación. 

El, voz monosílaba, sin acento, larga porque ter-
m i n a en consonante, y t iene art iculación inversa 
simple, porque la vocal precede á la consonante. 

r 
Ambito, voz trisílaba, esdrújula porque lleva el 

acento en la antepenúl t ima sí laba. Su 1 . " sílaba 
es larga, por estar acentuada y t e rminar en con-
sonante, y tiene articulación inversa simple, por-
que la vocal precede á la consonante; las sílabas 
2. y 3. son breves, y t ienen articulación direc-
ta simple, porque en ambas la consonante precede 
á la vocal. 



Profundo, voz trisílaba, grave pe rqué lleva el 
acento en la penúl t ima sí laba. La 1 . s í l a b a es 
larga porque t iene dos consonantes antes de lavo-
cal, y por esto mismo t iene articulación directa 
compuesta-, la 2. sílaba es larga porque está acen-
tuada y te rmina por consonante, y tiene art icula-
ción mixta de directa ó inversa simples, porque la 
vocal está en medio de dos consonantes'; la úl t i -
ma sílaba es breve, y t iene articulación directa 
simple porque la consonante precede á la vocal. 

Del, voz monosílaba, sin acento; larga, porque 
t e rmina por consonante, y tiene articulación mix-
ta de directa ó inversa simples, porque la vocal 
está en medio de dos consonantes. 

r 
Eter, voz disílaba, grave porque tiene el acento 

en la penúl t ima sílaba; la 1. ^ sí laba es larga por 
estar acentuada, y no tiene art iculación; la 2.a 

es larga porque te rmina en consonante, y tiene 
articulación mixta de directa é inversa simples, 
porque la vocal está en medio de dos consonantes. 

El (véase en la pág. 373). 

Fiat, voz disílaba, porque 'as dos vocales no for-
m a n diptongo, sino que se p ronunc ian en dos 
emisiones de voz; grave, porque lleva el acento en 
la penúl t ima sílaba; la 1. * sílaba es larga porque 
está acentuada, y tiene articulación directa simple, 
porque la consonante precede á la yocaí; la 2.0 5 

sílaba es larga, porque te rmina en consonante, y 
tiene articulación inversa simple, porque la vo-
cal precede á la consonante. 

Lux, voz monosílaba-, aguda,porque está acentúa-

•da, y es larga, por esa razón y porque te rmina en 
•consonante; tiene articulación mixta de directa 
simple é inversa compuesta, porque tiene u n a 
consonante antes y dos después de la vocal, supues-
to que la x vale por es. 

Estremecía, voz polisílaba porque consta de cin-
co sílabas, pues cía no tiene diptongo porque las 
dos vocales ía se pronuncian en dos emisiones de 
voz. Es grave, porque se acentúa en la penúl t ima 
•Silabarla 1. sílaba es larga, porque termina en 
consonante, y tiene articulación inversa simple 
porque la vocal precede á la consonante; la 2. 
sílaba es larga y t iene articulación directa com-
puesta, porque hay dos consonantes antes de la 
vocal; la 3. ~ es breve, y tiene articulación direc-
ta simple, porque la consonante precede á la vocal; 
la 4. " sílaba es larga, porque está acentuada, y 
tiene articulación directa simple, porque la conso-
nan te precede á la vocal, y la ú l t ima sílaba es 
breve y no tiene articulación. 

l i r a (véase en la pág. 372 \ 

El (véase en la pág. 373). 

Sereno, voz trisílaba-, grave porque tiene acento 
en la penúl t ima sílaba; las sílabas 1. y 3. " son 
breves, y la 2. larga por estar acentuada; las 
t res t ienen articulación directa simple, porque en 
todas, las consonantes preceden á la vocal. 

Despertar, voz trisílaba, aguda porque tiene el 
acento en la ú l t ima sílaba. Las tres sílabas son lar-
gas,porque te rminan en consonante, y la ú l t ima lo 
e s ademásporestar acentuada; las t res tienen articu-



1 ación mixta de directa é inversa simples, porque en¡ 
las tres se hal la la vocal en medio de dos conso-
nantes . 

Del (véase en la pág. 374). 
Mundo, voz disílaba, grave porque tiene acen-

tuada la penúl t ima s í laba; la 1. 13 sílaba es larga, 
porque está acentuada y t e rmina en consonante, 
y tiene art iculación mixta de directa é inversa sim-
ples, porque la vocal es tá en medio de dos conso-
nantes; la 2. sílaba es breve, y t iene articula-
ción directa simple, porcpfe la consonante precede á 
la vocal. 

Del [véase en la pág ina 374]. 
Tiempo, voz disílaba, porque ie es diptongo; 

grave porque tiene el acento en la i enú l t ima síla-
ba; la 1. rt sílaba es larga, porque está acentuada,, 
porque tiene diptongo y porque termina en conso-
nante, y tiene ar t iculación mixta de directa é in-
versa simples, porque las vocales están en medio 
de dos consonantes; la 2.1:5 sílaba es breve, y tie-
ne articulación diresta simple, porque la conso-
nante precede á la vocal . 

La [v. en la pág. 372 1. 
Niñez, voz disílaba, aguda, porque tiene el acen-

to en la ú l t ima sílaba; l a 1 . s í l a b a es breve, y 
t iene art iculación directa simple, porque la conso-
nante precede á la vocal ; la 2.54 sílaba es larga 
porque está acentuada y porque te rmina en con-
sonante, y tiene ar t iculación mixta de directa é 
inversa simples, porque la vocal está en medio de 
dos consonantes. 

Amanecía, voz polisílaba que tiene cinco sílabas,, 
pues las vocales ía f o r m a n dos sílabas, no formando 
diptongo porque se p ronunc ian en dos emisiones de 

voz. ^ Es voz grave, porque tiene el acento en la 
penú l t ima sílaba; la 1. sílaba y la ú l t ima son 
breves y no tienen art iculación; la 2.0 3 y la 3. 
son breves y t ienen articulación directa simple, 
porque en ambas la consonante precede á la vo-
cal; la 4. es larga por estar acentuada, y t iene 
articulación directa simple, porque la consonante 
precede á la vocal. 

I I . 

Hágasa un ejercicio como el anterior en los ver-
sos siguientes: 

Yo contemplaba, en tanto, aquel tesoro 
De hermosura; magníficos y bellos 
Caían destrenzados sus cabellos 
Cual cascada de oro. 
Blanca estaba, m u y blanca, sonreía, 

M . P u g a v A c a l . 

/ 
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